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RENDIMIENTO DE FRIJOL 

G. Guillupangui, ~. ZuLuaga, 
? 

J.C. Rosas-

La producción de frijol en Honduras se ve afectada por las 

limitaciones en humedad disponible en e~ suelo durante la época de 

postrera. Tomando Pn cuenta qve este cultivo es sembrado 

principalmente en esta época, bajo la cual el cultivo sufre estrés 

hidrico sobre todo en sus ~ltimas etapas fenológicas, se decidió 

estudiar el efecto de la sequía impuesta durante la etapa del 

llenado del grano. En la época seca de verano (siembra de febrero) 

se sembró un ensayo bajo condiciones de riego utilizando genotipos 

de frijol previamente reportados como tolerantes ( 1 ICTA Ost~a', 

'Danli 46' ~, 'San Cristobal 83'), moderados ( 'BAT 477', 'A 170' y 

'.Río Ti bagi'), y susceptibles ( 'Zamorano', :RAB 50' y 'A 70'), en 

estudios con estrés de agua impuestos antes de floración (Zuluaga 

et. al., datos no publicados). A par-tir de los 50 días después de 

siembra, se impuso condiciones de estrés, suspendiéndose el riego 

en unas parcelas ("secas") mientras otras recibieron un riego 

adicional ("húmedas'') de 23 ¡;¡m, dllh semana después. Se tomaron 

da tos de días a floración y madurez fisiológica, rendimiento 

( kg/ha) y sus componentes, número de vainas por planta ( NVP), 

número de semillas por va 1.n<::t i NS\') y peso seo o de i 00 semillas 

( PSCS} . 
Al comparar las parcelas "húmE·drcs ., con riego adicional con las 

··secas", los resultados indica.n y_ue l~:>.s ).')arcelas "húmeda:=.,. tuvieron 

un comportamiento superior par<'t cRsi todas :;_as variables es timadas 

(Cuadro 1). En el rendimientc, ','. 70' y 'Danlí 46' E1.;perarcn 

notoriamente a 1 ICT.<\ Ostúa', 'Sar-: C,:istobal 8:3' y 'RAB 50', pl:ro 

no hubo diferencias en"Lre los §'"=nc'.~ipo.s clent .. ro cada grupo. El 

mayor NVP se observó en los genotipos moderados 'Ri0 Tib~gi' y 'A 

170', en C:'1.ml:,io los susceptiblc·L 'R/r'. 50' :\- 'Z;:,morano' presE.n+:.arcr; 

el menor ¡.,¡yp, 'ICT:>. Os+:úa' y lus ~·enctipos moderados poseen el 

mayor SSV y dos de los susceptibles ('A 70' y 'RAB 50') el número 

más bajo. 
En la interacción de condición de~ l:umF~ddc~ ;( genotipo, t.odos los 

genotipos respondieron me_jor en ::_:i condición "húmeda" (fig. 1; .Sin 

embargo, hay que sefialar que 'A 70' ,susceptible, 'A 170', moderado, 

e 'ICTA Ostúa', tolerante, tuvieron una caída drástica en 

rendimiento en la C!ondición 'sc'ca··. Lo2 rendimientos de 'Ldnli ci.G', 

'Zamorano' :; 'RAB 50' nc vari_arc,i1 significativamente en lDs des 

condiciones. 
Estos datos indican que el '"''t;r:'os h_í_drico pre>:entc durante el 

llenado de grano tuvo un efecto var1able en el rendimien~u de los 

diferentes genotipos. De <'l~lvc:l J c..>s reportados come· tolenLntes, en 

condiciones de estr..:~::c; aplicado:;-. aJlf.Fec. de la florJci{.n, s•.::lo 'Danlí-

1 Trabajo real i z?.clo con fnnJ.,Js pr :))."JtJrc i.ona.dos por el Proyecto 

Universidad de Minnesota/EscucJa Agrícola ~anaillericana IEAP) 

bajo el auspicio d<': 'CSDA/TJSAJ.D, :..'\cuerdo Nc'. USDi\-87-CRSR-2-30.31, 

";rT el Departament.o de Agro 10HÜd, F:\F-El Zamcranu, Hondura:::,, 

" Asistente de In>:estigación, 1--x-Prcfesor Asociado y Prufescr 

Asociado, Departamento de A~ronornia, EAP-El Zamorano, Honduras. 
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46' pudo tolerar este estrés (no sufrió reducción significativa en 

rendimiento en relación a la condición húmeda) . Los genot.ipos 

'Zamorano' y 'RAB 50' (susceptibles) se comportaron aGn mejor que 

1 ICTA Ostúa' y 'San Cristobnl 83' (tolerantes) en cuanto a ser m~s 

estables en sus rendimientos. Esto hace suponer que los genotipos 

de fr i jo 1 poseen diferentes mecc:::.ni smos para tolerar la sequia 

dependiendo en que etapa fenológica se presenta el estres. 

Sugerimos que la respuesta diferencial de los genotipos a 

condiciones de estrés en di feren t:::s épocas de desarrollo debe 

tenerse en cuenta cuando se evalúa su comportamiento en 

condiciones de estrés hidricc. 

Cuadro l. Diferencias de promedios de 

rendimiento y fenológicas de un ensayo 

condiciones de humedad y nueve genotipos de 

Honduras, 1988z. 

Rendimiento 
Compor~en tes 

características de 
conducido bajo dos 
frijol. El Zamorano, 

Días a 

Tratamiento 
Grano 
kgjha NVP NSV PSCS (g) Floración Madurez 

Condición 
Húmeda ? 120 4.8 4 . 1 20.3 37 T :3 

c..-; 

Seca 
., 

1 :~) f¡ 9 3 6 4 . 7 ' 7 • G 38 72 
.i 

1 

D.NS ( . 05) ** ** l."'\ O * ** * 
Genoti12o 
Icta Ostúa 11 536 44 5 5 17 .2 39 72 

Danli ,16 1 ,974 4,1 4 . 3 19.4 3F 71 

S. Crist,obal 1 '·13 5 42 ' 5 18.3 38 71 
L 

/± • 

BAT 4",..., 1 { 1' 829 42 5.4 • 7 
J ' 3 38 73 

A 170 1' 95!J- 5 ~1 6.0 1 7 . 5 39 74 

Río Tibagi 1,866 58 5 ' 2 15.5 40 72 

Zamorano 1 ,663 26 4 o L1 20.7 37 74 

RAB 50 1 ,403 
..... 3.5 22. 7 34 ~" 

.:JO 
1 L. 

A 70 2,036 40 4. 3 22.3 38 72 

DMS ( . 05) 43ln 6.8n o . 5u 1 .6** 0.9n 1 
,...H 

• ;:¡ 

Condiciones de humedad utilizando riego por aspersión: 

"húmeda"(un riego adicional de 23 mm que las parcelas "secas''). 

durtnte el llenado de grano, 50 dias despu~s de la siembra. 

~' ~ ' ns s i g ni f i e a t i v o al P < • O 5 , . O 1 y no s i g ni f i e a t i v o 

respect i vament,e. 



RESPUESTA DE GENOTIPOS DE Phaseolus A LA INOCULACION Y 

FERTILIZACION NITROGENADAl 

G. Quillupangui y J.C. Rosas 2 

Los reportes de investigaciones que comparan el potencial de la 

fijación biológica de nitrógeno (FBN) de Phaseolus vulgaris (Pv) 

y Phaseolus acutifolius (PaJ son muy limitados. pv es usualmente 

considerado suscepLiblr_" y Pa resistente a la sequía. En este 

trabajo se intentó anal1zar el comportamiento de ambas especies sin 

limitantes de agua a fin de determinar las diferencias en FBN y 

rendimiento bajo la influencia de la inoculación y fertilizaoión 

con nitrógeno (N). 
Los geno ti pos usados fueron 'Puebla 15 2' y 'Desarrural 1R' ( pv) y 

'A 76-2' y 'A 80-2' (Pa). Los tratnmientos fueron urea, 100 kg/ha, 

(U), inóculo (I, cepas especificas para cada especie, CIAT 899 para 

Pv y USDA 3251 para 1:-ª.) y un t,estjgo sin urea y sin inoculación. 

Las parcelas experimentales fueron fertilizadas con 300 kg/ha de 

0-46-0. La distancia ~e siemtru entre hileras fue de 60 cm y entre 

plantas 10 cm (166,666 plantas/ha). Se registraron datos de días 

a floración y madurez fisjulóglc~. En la etapa R6 (floración) se 

muestrearon 10 plantas para •letcrm1nar peso seco de follaje, peso 

seco de raiz, nómero de nódulos iN~) y peso seco de nódulos (PSN). 

En la etapa R9 (madurez fisiológica) se determinó el rendimiento 

(kg /ha ajustado al 14 %de hum::dadl ·y sus componentes, número de 

vainas por planta (NVP), númeru de semillas por vaina (NSV) y peso 

seco de 100 semillas (PSCS). 

Los resultados indican que La inoculación incrementó la nodulación 

(NN y PSN) en relación a las parcelas Lon urea, siendo esta mayor 

en los genotipos~_:_ {Cuadre 1). 'A 80-2' (Pa) superó en rendimiento 

a lus otros ge:1ot.i pos. En el NVP los genotipos Pª- superaron a los 

Pv pero en E-l NSV y PSCS '--·'-? observó tod-_) lo r::unt,r'lr~- o. La única 

variable significa ti va en la in t~'racc ión tratamiento x genotipo fue 

el NN, en la que se observó una apreciable diferencia entre las dos 

especies; la res~uesta de 'Desarrural lR' a la inoculación fue la 

mejor, 'A 80-2' ( U y t~stigo) y 'A 76-2' (U) fueron los m~s bajos 

en NN. 
Los resultados de nodulación en las parcelas no inoculadas indican 

la presencia de una alta población de rizobia nativo para las dos 

especies en el lugar donde se condujo este estudio. El crecimiento 

(peso seco de follaje) de los genotipos Pa fue superior a los Pv. 

1 Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Proyecto 

Universidad de Minnesota/EAP, contrato No. USDA-87-CRSP-2-3031 

de USDA/USAID y el Departamento de Agronomía, EAP-El Zamorano, 

~{onduras. 

Asistente de Investigación y Profesor Asociado, EAP-El Zamorano, 

Honduras. 
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Cuadro 1. Diferencias de promedios de caracteristicas de 

rendimiento, nodulación y peso seco de follaje de un ensayo con 

dos genotipos de frijol utilizando fertilización con nitrógeno e 

inoculación con Rhizobium. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Tratamiento N 

Urea (u) 
Inoculado ( I ) 

sin U, sin I 

DNS ( .05} 

Genotipo 
Puebla 152 
Desarrural lR 
A 76-2 
A 80-2 

DHS ( .05) 

Grano 
kg/ha, 

1 ,818 
1 J 571 
1 

' 
729 

ns 

1 ' 
719 

1' 318 
1 382 i ' 2,403 

í) r -~ t ~t 
"' d l 

Rendimie:nto 
Compon•'"n tes Floración 

NVPz NSV PSCS (g) NN PSN (mg) PSF (g) 

19.9 5 3 18.7 16G 107 131 

17 
.., 5. 1 17 1 415 582 113 . ,) 

16.8 ;) 1 18.0 329 424 113 

t' 128H 
11 S :ns ns 16 7 .l ns 

15.5 5 ·7 23. 3 544 456 93 
' 

9.6 r::: " ·:· 1 3 569 ·1 ;¿ 4 99 
,¡ ... j L-. .l. 

16. . , .) 4 • i 1 4. 3 47 270 140 

3 t). 7 ~~ • ::t 1:5 .o ~. 336 14:3 ;).j 

')u 
.. ln 192u 17 ti 

1 é) r- 'f't· .· ns 
,L., u • J -

Abreviaciones: Número de vainas/planta ( NVF l, número 

semillas/vaina (NSV), peso seco de 100 semillas (PSCS), número de 

nódulos (NN), peso seco de nódulos (FSN) y pese seco de follaje 

rPgF) . ns . . f. . l I~ < 0,- O 1 • • ,., • + • 

' 1 
Slgnl lCRt.lVG a , ::> 1 , ~ Y tlO .SlglllilCRt..l\10 1 

respect.i vamcnte. 



INFLUENCIA DE LA INOCULACION Y FERTILIZACION NITROGE~ADA EN EL 

RENDIMIENTO DE TRES ESPECIES DE LEGUMINOSAS 

G. Qulllupangui y J.C.Rosas 2 

Las leguminosas incrementan el con~enido de nitrógeno y materia 

org~nica del suelo y reducen su cros1on, y son una fuente 

importante de proteínas en J a al iment.aci ón humana y animal. Se sabe 

que su producción se increment2 con la inoculación con cepas de 

Rhizobium eficientes, lo que permite reducir o reemplazar 

totalmente el uso de fertilizantes nitrogenados. 

Con el objetivo de est.imar el pot,encial de algunas especies de 

leguminosas no tradicionales en Honduras, se estableció en la 

Escuela Agricola Paname1·icana un ensayo en la época de primera 

( 19 88A) , utilizando tres especies de leguminosas, soya ( Glvcine 

max var. (Clarlo;:'), frijol lima (Phaseolus lunatus var. 'Henderson 

Baby' ) y caupí ( Vignª- unguicula ta var. 'Criolla' ) , y tratamientos 

con nitrógeno (100 kg/ha urea) e inoculación con cepas efectivas 

(Tal 102, Tal 22 y TaJ 16:1, pa.ra soya, frijol 1 _:_ma ~ caupí, 

respectivamente} facilitados por el Proyecto NIFTAL, Universidad 

de HaHai i, y un tratamiento t.est i go sin urea y sin i nuculo. En este 

ensayo se registraron datos de dias a floración y madurez 

fisjológica, rendimiento (kg/ha, ajustado al 14% de humedad) y sus 

componentes núme1·o de vainas por planta (NVP), nómero de semillas 

por vaina (NSVl ~ peso ~eco de lOO semillas (PSCS). A los 40 dias 

después de la siE':mbr3 s:=: dF;ter·mln:'; 'O"l 'lÚmero de nó-lulos (NN), peso 

seco de nódulos i l-'.SN .\ ,. porccntaj e dE:: nódulos rosados ( PNR) en 

muestras de LO plantds. 
~:egón los resultados, las espee: ies difieren entre si para las 

variables cons :lderadas, sal v•:: algunas excepciones, como era de 

esperarse (Cuadro l.i o El tratamiento con urea produjo un mayor NVP 

pero no causo Incremento en el rendimiento; por otro lado, 

ocasionó red uc:c i ón en ,,, J PSN. 

Los resultados indican que las especies de leguminosas estudiadas 

poseen buena adaptación, rE~nd i miento y nodulación. La alta 

nodulación del testigo sin inóculo sugiere la presencia de 

Rhizobium nativo para frijol lim& l' caupi, corno ha sido 

detet·minado en estudios de las poblaciones na ti vas presentes en 

estos suelos (Cosenza y Rosas, 1989). En el caso de soya demuestra 

la presencia de rizobios en el suelo posiblemente introducidos 

anteriormente, ya que esta especie ha venido siendo cultivada en 

El Zamorano desde hace muchos arios. La respuesta a la inoculación, 

una práctica simple y de bajo co3tu, sugiere la posibilidad de 

reducir los costos de fertilización nitrogenada haciendo uso de 

cepas eficientes de Rhizobium para la obtención de rendimientos 

similares a los obtenidos aplicando fertilizante. 

Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Proyecto 

NIFTAL, Universidad de Hawaii, bajo los auspicios de la Fundación 

Nacional para la Ciencia (NSF), EE.UU., y el Departamento de 

tgronomía, Escuela Agrícola Panamericana (EAP)- El Zamorano. 

Asistente de Investigación y Profesor Asociado, Departamento de 

Agronomía, EAP-El Zamorano, Honduras. 
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Cuadro l. Diferencias de promedios de variables de rendimiento y 

nodulación d¿ un ensayo conducido con tres especies de 

leguminosas, fertilización con nitrógeno e inoculación con 

Rhizobium. El Zamorano, Honduras, 1988. 

kg/ha 

Genoti12o 
Soya 3,817 
Frijol lima 1, 372 
Caupí 3,715 

DMS (o. 5) 757** 

Fuente N 
Urea (u) 3,249 
Inóculo ( I ) 3,042 
Sin u, sin I 2,967 

DMS ( . 05) ES 

Rendimiento 

Componentes 
.t\VPZ NSV PSCS ( g) 

59 3 21.3 
14 3 27.2 
13 14 11.5 

6.2u 0.3H 1.4n 

39 5 19.5 
31 6 19.9 
34 5 20.1 

5. 2~ ns ns 

Nodulación a la 
floración 

NN PSN (mg) NR (%) 

252 781 100 
218 422 100 
;:.93 589 96 

176H ns ns 

179 227 97 
318 603 88 
328 644 100 

ns 3 os' ns 

Abreviaciones: Número de vainas/planta (NVP) 
' 

cúmero de 

semillas/vaina, peso seco de 

nódulos, peso seco de nódulos 

D.·orqentaje (NR %) . 
t n no . . f. t . 1 
' ' ~ s1gn1 1ca .Jvo a P 

respect"i vamente. 

100 semillas 
(PSN) 

' 
número de 

< . 05' . e 1 y 

(PSCS) 
' 

número de 
nódulos rosados en 

significativo, 

Cosenza, O .. Y ,J.C. Rosas. 1988. Evaluación de la población de 

rhizobium en el valle de El Zamorano, Honduras (en estE mismo 

volumen) . 



RENDIMIENTO DE CUATRO GENOTIPOS DE FRIJOL BAyO DIFERENTES 

CONDICIONES DE MANEJO DE CULTIVO 

J G J e Rosasz 
. uerrero y . . 

Durante 1987 se condujeron ensayos de campo en cada una de las 

épocas de siembra tradicionales, primera y postrera, con el 

objetivo de estimar los efectos de ciertas prácticas culturales en 

el rendimiento de frijol. Los tratamientos considerados en cada 

época fueron cuatro sistemas de manejo del cultivo, fertilización 

y control fitosanitario, solamente control fitosanitario, solamente 

fertilización y el testigo sin ninguna de estas prácticas, y cuatro 

genotipos de frijol, 'RAB 201' y 'RAB 205' (mejorados), y 

'Desarrural' y 1 Danlí 46' (tradicionales). La fertilización 

consistió en la aplicación de 300 kg/ha de 12-24-12 a la siembra, 

50 kg/ha de urea a los 30 y 45 días después de la siembra (DDS) y 

dos aplicaciones de micronutrientes (fertilizante foliar). El 

control fitosanitario incluyó el control de plagas y enfermedades 

utilizando productos comerciales y de acuerdo al nivel de 

incidencia. Las plagas más frecuentes fueron Empoasca, Diabrótica 

y Cerotoma. Las enfermedades con mayor incidencia en primera 

fueron antracnosis (Collectotrichum lindemuthianum (Sacc. y Magn . ) 

Scribner) y en postrera roya (Uromyces appendiculatus (Pers.) 

Unger). La precipitación total durante los ciclos de crecimiento 

(siembra-cosecha) fueron de 523 mm, en primera, y 62.5 mm, en 

postrera; en postrera hubo necesidad de aplicar tres riegos 

adicionales de 20 mm a los 20, 33 y 45 DDS para contrarrestar los 

efectos de la sequía prevalente en esta época. 

Los rendimientos promedios indican diferencias entre genotipos pero 

no entre los tratamientos de manejo en la época de primera. La 

interacción manejo x genotipo (MxG) sugiere una diferencia en la 

respuesta de los genotipos 2n los tratamientos de manejo. En 

general sugiere una respuesta al control fi tosani tario, en los 

genotipos susceptibles a enfermedades, no así a la fertilización. 

En postrera sí se observó respuesta al manejo, en el cual los 

tratamientos con control fitosanitario superaron a los que no lo 

tuvieron, independientemente del nivel de fertilidad presente. Los 

genotipos también (como en primera) se comportaron en forma 

diferente, 'Desarrural' obtuvo el de mayor rendimiento, pero todos 

ellos respondieron igual a los tratamientos de manejo (interacción 

M x G no significativa), contrario a lo ocurrido en primera. En 

primera los daños de enfermedades (principalmente antracnosis) 

fueron más severos en el genotipo más susceptible 'Desarrural', 

mientras que los otros tres se comportaron como tolerantes (no hubo 

diferencias en rendimiento entre los tratamientos con y sin 

------------- - ------------
1 Trabajo conducido con fondos del Proyecto Universidad de Puerto 

Rico/Escuela Agrícola Panamericana (EAP), Bean/Cowpea CRSP 

(Donación AID No. DAN-131 0-G-SS-6008-00) , y el Departamento de 

Agronomía, EAP-El Zamorano. Trabajo de tésis de J. Guerrero para 

pptar el título de Ingeniero Agrónomo, EAP-El Zamorano. 

~ Ingeniero Agrónomo y Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, 

EAP - El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa , Honduras. 
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control); en cambio en postrera la enfermedad predominante (roya) 

causó reducciones en el rendimiento de todos los genotipos crecidos 

sin control fitosanitario (Cuadro 1). 

En general los rendimientos fueron mayores en primera que en 

postrera, donde no hubo limitaciones en humedad disponible para el 

crecimiento de las plantas (Cuadro 2). El control fitosanitario 

contribuyó a mantener un nivel superior de rendimiento. No se pudo 

apreciar incremento en el rendimiento superior debido a la 

fertilización, posiblemente porque la fertilidad de los suelos no 

era muy limitante. Los genotipos más estables (menos influenciados 

por los tratamientos de manejo) en primera fueron tRAB 201' y 

tDanlí 46', pero en postrera todos sufrieron reducciones en 

rendimiento en los tratamientos sin control fitosanitario, siendo 

la incidencia de roya el factor de mayor influencia. Es decir que 

para las siembras de postrera se requiriría de genotipos con mayor 

resistencia a roya que los considerados en el estudio, o el control 

con fungicidas. 
En general la resistencia genética a enfermedades daría mayor 

estabilidad en la producción comercial de frijol debido a que el 

uso de fungicidas, en los sistemas de producción de frijol en 

Honduras, no sería una práctica recomendable, debido al costo 

normalmente fuera del alcance de los pequeños agricultores . 

ESCUElA AGP.JCOL! PANA. IERI .A.· 



Cuadro 1.- Resultados de rendimiento promedio (kg/ha} por épocas 

de siembra de tratamientos de manejo de cultivo y genotipos de 

frijol. El Zamor~no, Honduras, 1987. 7 

Genotipo Tukey 

Mane ,jo y 

cultivo 
---------------------------------------------- (.05)-

RAB 201 RAB 205 Desarrural Danli46 Promedio Manejo 

Primera -----

1 1715 1338 1623 

2 1797 1214 1563 
.~. 1807 1284 960 
J 

4 1860 1172 427 

Promedio 1795 1252 1144 

Tukey ( .05)- Genotipo= 367* 

Tukey (.05)- Manejo x Genotipo= 558* 

1 1102 1137 1509 

2 1046 155:3 1629 

3 768 694 1169 

4 912 7 4 [) 972 

Promedio 957 1032 . 320 J 

Tukey ( .05)- Genotipo= 304* 
Tukey (.05)- Manejo x Genotipo= ns 

2168 
2243 
2047 
2494 

2224 

1269 
1027 

702 
682 

920 

1577 
1579 
1289 
1298 ns 

1254 
1314 

833 
828 309* 

~Rendimiento en kg/ha estimado en 8 m2, ajust3do al 14% humedad. 

y Manejo del cultivo (1= con fertilización y control fitosanjtariu, 

2= sólo contról fit.osaniüir:io, :3:: solo fertilización y· 4= '>in 

.. ninguno de los dos). 
t. ns " . . _._, . t . 1 - / .) "' . f.. . 

·· ulgnLtlca lVO a_ P2_.l~' y n< __ , :::'>ignl~1.catJ.vo. 



Cuadro 2.- Resultados del 

(kg/ha) obtenidos en las 

tratamientos de mariejo de 

Zamorano, Honduras, 1988.z 

Tratamiento 

EJ2.9ca (E) 

Manejo O·l)Y 

1 
2 
3 
4 

9enotipo (G) 

RAB 201 
RAB 205 
Desarrural 
Da.nlí 46 

i"1 X G 

ExrlxG 

Pr_imera 

1594 

1G68 
1705 
1525 
]477 

1795 
1252 
11114 
2224 

an~lisis combinado de rendimientos 

épocas de pr1mera y postrera con 

cultivo )' genotipos de frijol. El 

. Epoca 

1057 

1 2 e_:.¡ 
1:314 

833 
R28 

957 
1032 
1 ~~ 20 

920 

Promedio Tukey (.05) 

132G 131t 

288* 

1461 
lf)09 
1179 
1153 

214* 

!_ 3 7 () 
114 ;¿ 
1232 
i ..... ,.., r. 
_c;>¡¿ 

ns 

~19 4 * 
G34:t 

1018* 

Rendimiento ikg/ha) al 14% humedad, estimado en 8 m2. 

Y Manejo del cultivo (1= con fertilización y control fitnsanitario, 

2= sólo control fitosa.nitario, 3= sólo fertilización y 4= ninguno 

de los dos). 
t,r.s S · · f · t- · ,.. · f · · 

. 1gn1 1ca-1vo al P<.On 7 no sign1 1cat1vo. 



EVALUACION DE GERMOPLASHA DE MAIZ AMAIU
1
LLO EN EL 

VALLE DE EL ZAMORANO, HONDURAS 

M. Leal, L. Corral y J. A. Perdomoz 

El presente trabajo es un estudio preliminar que puede servir de 

base para trabajos futuros, con el propósito de encontrar 

'v·ariedades y producir híbridos que tengan buenR capacidad de 

producción y adaptaci<.::•n a la zona o región donde se quieran 

introducir. Los objetivos del trabajo fueron evaluar el 

comportamiento agronómico de germoplasma de maíz amarillo de 

diferentes procedencias, autofecundar las plantas de los materiales 

mas promisorios con la finalidad de obtener la generación S 1 

(primera linea de autofecundación) para trabajos futuros y comparar 

mediante un an~lisis proximal materiales amarillos y blancos en 

términos de contenido de proteína. La siembra del ensayo se efectuó 

el 7 de Junio de 1987, y la cosecha el 30 de Septiembre del mismo 

ai'ío, con una duración total de 115 días. La densidad de siembra 

empleada fue de 50000 plantas por hect~rea. Se utilizó un disei'ío 

de bloques complet.os al azar con cuatro repeticiones y 11 

variedades de maiz amarillo. Estas fueron: INIAP-526, INIAP-527, 

Pichilingue -504, XL-670, Honduras A-502, Criolla (San Francisco), 

Pioneer-3204, Dan]i A-101, Criolla (Moroceli), Serena amarillo y 

Felix Waxy. La unidad experimental constó de cuatro surcos de 5 

m de largo, espaciados a 80 cm. La distancia entre posturas de dos 

plantas fue de 50 cm. 
Todas las parcelas se fertilizaron con 120 kg/ha de nitrógeno en 

des aplicaciones y 3 ~i kg/ha de fósforo a. la siembra. Es ·to ele 

acuerdo con los resultados del an~lisis de suelo respectivo. Los 

insectos se combatieron con Furad~n 10% en una dosis de 10 kg/ha 

incorporado al suelo a la siembra. Combates posteriores se 

realizaron con Lannate con una dosis de 0.4 kg/ha. Las malezas se 

combatieron mediante deshierbas n•anuales y se a~rovechó la última 

dP éstas a los 35 dias para i~corporar la segunda dosis de 

nitrógeno y reaLJZar un aporque. Las autopolinizaciones se 

realizaron en la etapa de floracion de cada una de las variedades 

evaluadas, para obtener la ~ensraclón Sl. Estos mater1ales ser~n 

utilizados en estudios futuros. En htención a los objetivos del 

experimento se registraron los siguient~s datos: dias a floración, 

altura de planta, altura d·2 la primera mazorca, acam\:;; 1 número de 

plantas por parcela, número de mazorcas cosechadas por parcela, 

peso de mazorcas, peso de ~rano, porcentaje de humedad • 

rendimiento corregido al 14% rl~ humedad y transformado a kilogramos 

por hect~rea. Con estos dates tomados se crearon otras variables, 

como se indica a continuación: all~ra de mazorca sobre altura de 

Trabajo re[tlizadc en 1987 como requisi·to parcial del primer autor 

para optar por el titulo de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agricola 

panamericana (EAP)-El Zamo~ano. 

Ingeniero Agrónomo, Jefe y Profesor Asistente, Departam0nto de 

Agronomia Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Apartado 93, 

Tegucigalpa, Honduras. 
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la mazorca), peso de grano sobre 

de desgrane) y número de mazorcas 

plantas en la parcela (índice de 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

variedades para casi todas las características estudiadas, con 

excepción de número de plantas, número de mazorcas, peso de grano 

sobre peso de mazorca (coeficiente de desgrane) y número de 

plantas, número de mazorcas, peso de grano sobre peso de mazorca 

(coeficiente de desgrane) y número de mazorcas sobre número de 

plantas cosechadas (índice de proliferación). En los casos en que 

hubo diferencias significativas entre variedades se empleó la 

prueba del rango múltiple de Duncan para separar las medias. La 

variedad INIAP-526 fue la que tuvo el mayor rendimiento, y fue 

superior en algunas características a las demás variedades 

evaluadas. Además, hubo otras variedades que también presentaron 

buenos rendimientos y excelentes características agronómicas. Las 

variedades criollas fueron las que presentaron los rendimientos 

más bajos. De acuerdo con el análisis de correlación simple 

realizado, las variedades más altas fueron las más tardías y 

además tendieron a presentar menos mazorcas por planta. El 

rendimiento estuvo negativamente correlacionado con la altura de 

la mazorca, lo cual contradice lo reportado en la literatura. Se 

encontró una alta correlación positiva entre rendimiento y número 

de plantas, lo que que llevó a recomendar el empleo de métodos 

estadísticos para ajustar éstas variables. Se realizó un análisis 

químico proximal en el Laboratorio de Nutrición de la Escuela 

Agrícola Panamericana. Se determinó únicamente el porcentaje de 

proteína cruda en el grano de las variedades del ensayo y de tres 

variedades de grano blanco para comparac1on. Aparent.emente las 

variedades de grano amarillo tienden a presentar un mayor 

contenido de proteína que las variedades de grano blanco. Esto 

fue en especial notorio en las variedades INIAP-526 y Pichilingue-

504, que además presentaron altos rendimientos. 



ESTUDIO DE DOS METODOS DE EMASCULACION Ef LA 
PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO 

L. Corral" y A. Granados3 

En la producción de semilla híbrida de maiz, el empleo de alg~n 

método para interferir con la liberación de polen del progenitor 
femenino es requisito indispensable. 
Antes de 1970, el método más extendido era el uso de progenitores 
con esterilidad masculina citoplasmática del tipo Texas (T). Sin 
embargo, estos materiales resultaron ser altamente susceptibles a 
la raza T de Helminthosporium maydis, causante del tizón surefio de 
la hoja (Creig, 1977}. Por esta razón, los productores de semilla 
de maiz se vieron obligados a emplear métodos más convencionales, 
tales como el despanojado manual y el despanojado mecánico. 
Aunque en la actualidad se está regresando paulatinamente al uso 
de esterilidad masculina citoplasmática de tipos diferentes al T, 
los métodos de desponojado siguen siendo la alternativa más segura 
en muchos casos. Sin embargo, el despanojado, método que estriba 
en arrancar la panoja una vez que ésta se vuelve visible, presenta 
los siguientes inconvenientes: 1) por variación normal en la 
maduración de las plantas, se requiere entrar varias veces al 
campo, lo que incrementa el costo de mano de obra, 2) en híbridos 
al tos, 2. 6 a 3. O m o más·, la labor se dificulta y se quiebran 
muchas plantas y 3) varias panojas, a~n las arrancadas, pueden 
liberar polen viable, lo cual contamina el cultivo y baja la 
calidad de la semilla. 
Como una variación del método de despanojado manual y más parecido 
por su efecto al despanojado mecánico, se sefiala el método de 
"descogollado". Este método que consiste en arrancar el cogollo, 
estructura que contiene la panoja inmadura y varias hojas, 
eliminaría los inconvenientes del método de despanojado. Sin 
embargo, el descogollado implica varios grados de defoliación. 
Varios investigadores han estudiado el efecto de la defoliación 
sobre los rendimientos en el maíz (Hunter et. al., 1973; Hicks 
et. al., 1977; Riccelli et al., 1977). Las reducciones en 
rendimiento que se anotan van de 1.5% hasta un 31%, dependiendo 
del grado de defoliación, de la densidad de siembra y de otros 
factores ambientales. El objetivo del presente trabajo fue 
comparar los dos método: despanojado y descogollado 1 en las 
condiciones de producc1on de semilla de la EAP. El material 
parental empleado fue maíz hibrido DeKalb B-666. El área 
experimental se marcó en un lotE: de producción de semilla que se 
sembró el 25 de Junio de 1987. La población del progenitor 
femenino fue de 25,400 plantas por hectárea. Para la asignación de 
los dos tratamientos a las parcelas experimentales se empleó un 
Disefio Completamente al Azar, co11 12 repeticiones. El despanojado 
de las parcelas experimentales se realizó en cinco pasadas por el 
campo, entre los 57 y 64 días desde la siembra y cuando las plantas 

1 Trabajo presentado' en la XXXIV Reunión PCGMCA, San José, Costa 
~ica, Marzo 21-25, 1988. 
" Jefe y Ex-Asistente de Producción, Departamento Agronomía, EAP
El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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tenían una altura pr0medio de 2. 7 5 m. El tiempo empleado para 

despanojar una hectárea se estimó en 53 horas/trabajador. 

El descogollado se realizó en una sola pasada por el campo a los 

51 dias desde la siembra y cuando las plantas tenían una altura 

promedio de 2.1 m. El tiempo empleadu para descogollar una hectárea 

se estimó en 42 horas/trabajador. El ahorro en tiempo de trabaju 

y consecuentementec en costos de mano de obra al emplear el método 

de descogollado fue 21%. La diferencia entre los dos métodos se 

atribuye a la facilidad de descogollar y al nümero de pasadas por 

el campo. 
En el Cuadro 1 se 
rendimiento, número 
desgrane (porcentaje 

presentan los resultados de las variables 

de mazorccts por parcela y coeficiente de 

de peso df.' grano en las mazorcas) . 

Cuadro l. Medias de las variables estudiadas, valores F para la 

prueba de significación y coeficientes de variación (CV). 

Variable 
Rendimiento (kg/ha) 
No.Mazorcas/parcela 
Coef. desgrane (%) 

Tratamientos 
Despanojado Descogollado 

6875 6809 
70.1 69.4 
76.5 76.8 

F 
0.07 
0.12 
0.53 

ns indica valores no significativos estadísticamente. 

CV(%} 
ns 8.8 
ns 6.8 
ns 1.6 

No hubo diferencia significativa en el número de mazorcas, lo que 

indica que si se quebraron plantas en el experimento, esto fue 

igual en todo el experimento. 

Se pensó que el descogollado podría afectar la relación grano

alote, como lo reporta Hicks et. al., (1977). Sin embargo, la 

ausencia de diferencias estadísticamente significativas en la 

variable coeficiente de desgrane, aporta evidencia que esto no 

ocurrió en el presente trabajo. 

Al no detectarse diferencias significativas en la variable 

rendimiento, se concluye que el descogollado no afectó 

perjudicialmente a esta característica. Esto puede deberse a la 

baja población empleada y al hecho que por causa del descogollado 

las hojas más cercanas a la mazorca recibieron más luz. Como 

señalan Edmeades et. al. (1979), estas hojas contribuyen en mayor 

proporción al llenado del grano. Por el ahorro en mano de obra, y 

porque se garantiza una mayor pureza genética de la semilla, se 

recomienda el uso del método de descogollado en condiciones 

similares al de este experimento. 

Creig, W.F. 1977. Production of hybrid corn seed. pp.673-719 In: 

Corn and Corn impru\emenc .. G.F. Sprague, (ed) American 

Society of Agronomy, Wisconbin, USA. 

Edmeades, G.O., N.A. Fajrey ani T,B. Daynard. 1979. Influence of 

plant density on th~ destribution of C14-labelled assimilate 

in maize at fluwering. Can. J. Plant Sci. 39:578-584. 
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EVALUACION AGRONOMICA DE DOCE MATERIALES DE MAIZ EN LA 
REGION DE MOROCELI, EL PARAISO, HONDURAS¡ 

R. Escobar, L. Corral y R. Espinal" 

Los objetivos de este trabajo fueron: evaluar el comportamiento de 
doce materiales de maíz en fincas de agricultores y seleccionar 
variedades promisorias que se adapten a las condiciones del 
municipio de Moroceli en dos zonas: zona baja y zona alta, 
caracterizadas de acuerdo a dominios de recomendación que son 
descritos en este trabajo. Los experimentos se llevaron a cabo en 
el Municipio de Morocelí, Departamento de El Paraíso, a 30 km de 
la Escuela Agrícola Panamericana (EAP). Estos se sembraron en 
fincas de agricul tares de dos zonas; zona baja (Experimento 1), 
ubicada en el Valle de Morocelí a una altura de 616 msnm y zona 
alta (Experimento 2), ubicada en las montañas de Morocelí a una 
altura de 1250 msnm. Se uti¡izó un diseño de Bloques Completos al 
Azar, con parcelas de 20 m con cuatro surcos de 5 m de largo y 
separados a 1m de distancia. La densidad poblacional fue de 56,000 
plantas por hectárea. Se utilizaron doce variedades: tres 
comerciales, cuatro en experimentación y cinco variedades criollas, 
dos de las cuales fueron las utilizadas localmente por los 
agricultores las cuales sirvieron como testigos. Debido a que el 
ensayo se realizó a nivel de finca, los métodos de siembra, 
prácticas agronómicas y culturales se hicieron en su mayoría 
similares a las que utiliza el agricultor en el mismo lote de 
siembra. En la zona baja el ensayo se sembró el 3 de Junio y en la 
zona alta el 5 de junio del aúo 1987. Las labores culturales 
realizada3 durante el experimento fueron: preparación de tierras, 
fertilización, combate de malezas e insectos, doblado del maiz, 
cosecha y almacenamiento en el campo. Todas estas précticas fueron 
hechas con la ayuda de los agricultores. 
En ambas zonas se de~ectaron diferencias significativas para las 
variables días a f1orc-.ción, altura de la planta, altura de la 
mazorca, nómerc de plantas cosechadas, nómero de mazorcas 
cosechadas y rendi~iento de grano. También se observaren 
diferencias entre los genotipos para las variables nómero de 
mazorcas con mala cober~ura, aspectn de la mazorca, porcentaje de 
mazorcas dañadas en almacenamien~o de campo, incidencia de 
enfermedades, acame causado por raíz y tallo y rendimiento 
vegetativo. En La zona baja las variedades que más rindieron 
fueron: Acacia(1J84RD, Jamastr~n B-101, Hondur·as Planta Baja y 
H-27. Sin embargo el rendimiento del testigo H-5 fue 6nicamente 
diferente al de la variedad Acacia (1)84RD. En la zona alta las 
variedades que mayor rendimiento presentaron fueron: H-27, 
Acacia(1)84RD y Hondu~as Planta Baja. Las dos primeras fueron 

Trabajo realizarlo en 1987 como requisito par cial del primer 
autor para obtener el titulo de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agri-
pola Panamericana (EAP)-El Zamorano. · 
' Extensionista, Departamento Protección Vegetal, Jefe y Profesor 
Asistente, Departamento de Agronomía, EAP-El Zamorano, Apartado 93, 
Tegucigalpa, Honduras. 
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estadísticamente diferentes dP. Haí z Horado, usado como testigo. 

Estas variedades que se destacaron por su alto rendimiento ser&n 

incluídas en ensayos de compr·obación de resultados, en parcPlas 

más grandes e incluyendo an&Jisis agroeconómicos. 



ENSAYO UNIFORME DE MAIZ DEL PROGRAMA COOPERATIVO 

CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS ALIMENTICIOS 

(PCCMCA), 1988. 

D. Moreira y L. Corral 1 

El Departamento de Agronomía de la Escuela Agrícola Panamericana 

(EAP), como en afias anteriores, participó en el Ensayo Uniforme de 

Maíz del PCCHCA en 1988. Este ensayo se conduce anualmente en 

diversas localidades de Centroamérica, Méjico y Panam~ y tiene como 

objetivo evaluar los materiales más promisorios a través de 

localidades y afias. El Centro Internacional para el Mejoramiento 

del \\laíz y Trigo (CIT-'IMYT) coordina este ensayo. Los o1ljctivos 

específicos de este trabajo en la EAP son: 1) evaluar la variación 

existente entre el material genético en estudio y 2) contribuir en 

la selección de los hibridos m~s promisorios, con base en las 

características analizadas. 

El experimento se condujo con un diseho de Látice Simple con 36 

híbridos como tratamientos y cuatro repeticiones. La parcela 

experimental constó de dos s1¡rco3 de 5 m de largo, separados a lm. 

La distancia entre posturas fue 0.5 m, teniéndose dos plantas por 

postura. Esto equivale a una poblaci_ón de 40,000 plan\~as/ha. La 

precipitación durante el ciclo del cultivo fue 1090 m~. 

En el Cuadro 1 se presentan los 36 hibridos, su origen, color de 

grano y el rendind ento c_,bi en ido trn.ne,formado a kilogramos por 

hectárea. I?a r~-l rend_ imi e11 te ~-e detec-t.a,r,_: n el i fe rene i r"'s 

significativas (P~O.Ol) entre hihridcs. En general, los materiales 

de grano blanco 1' l ndi e ron más q'¡•,_': les de gr::ou1c arnar i llo. Es 

importantJc! anotar el f~Xcele-:-lt•.CC COmpor··tamientc; de J.o;.c; rllbr·iclos del 

Departamento de Irvestigaciones Agricolas (DI\) de Honduras, H-30 

y H-29. Los rendimientos de estos hibridus fueron estadisticamente 

iguales al de DeKalb B-833. Estos reEultsdo~ ~on ~onsistentes con 

los obtenidos en otros ensayes ( CórdU\'a ~t-· al~,, 1988). 

En este e11sayo tambié_n se e\•altlaron ot>T"8.~3 c~arsc·terísticas como 

altura de la planta, altura de la mazorca, acame de plantas, 

cobertura de mazorca, aspecto d8 mazorca e incidencia de 

enfermedades. Estos resultados se publicarán en los resúmenes 

generales del PCCMCA. 

Asistente de Investigación y Jefe, Departamento de Agronomía, 

EAP-El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 



CCADRO J. Origen, color del gruno y 

36 híbridos incluidos EoT1 el c:nsayo 

Honduras, 1988. 

rendimiento en kg/ha, de los 

del PCC:-1CA, E} Zamorano, 

\ombrc 
Del~alb B-833 
Exp: 185 
Exp: 123 
Exp: 66 
l:l - 30 
EX}): l21 
H3-5G-1 
Seminal HR-~1 
E)~p: 129 
HB 33 x 3G OM 8/B 

:·1AX-30í 
H-29 
E:\P: 112 
XLH-33 
HA-51 x 52 O~ 8/B 
HA-~5 x ~6 O~ 87B 

Exp. H-92 
T.\CS,-\-101 
H-32 
DeKalb B-8:10 
Semin<ll HF-19 
!1AX-3C 1 
3214 
HA-49 X 30 OM 8/B 

HS-3G-1 
.\:C-H-51-NF 14 
:'IAX- 30 5 
TACSA-201 
Seminal HR-10 
TACSA-H-90 
'lA::~ -1 O 
HS-2 
H-19 íB) 
DeKalb X:l... 678 

()rigerl 
T!el~alb-E,?.: 

I C 'L\·-Gua temnla 

I CT.:...-Guzl tema la 
IC TA-Gua tem<:1l:.:.t 

DlA-Howiuras 
J CTA-Gua t•C>mala 

Cristiani Burkard-E.P. 

Sen:inal-E.P. 
ICTA-Guatemala 
DIA-Honduras 
AGRIDEC-E.P. 
DIA-Honduras 
ICTA-Guatemala 
PIO:\EER-E.P. 
DIA-Honduras 
DIA-Hunduras 
TACSA-E.P. 
TACSA-E.P. 
DIA-Honduras 
DeLalb-E.P. 
SEMI\'AL-E.P. 
AGRIDEC-.E.?. 
PIO!\EER-E.P. 
DIA-Honduras 
Cristiani Burkard-E.P . 

PIO:\EER-E.P. 
AGRIDEC-E.P. 
TACSA-E.P. 
SPII~AL-E. P. 
TACS.\.-E.P. 
AGRIDEC-E.P. 
Cristiani Burkard-E.P. 

CE\TA-El Salvador 
DeEalb-E.P. 

· E.P. = Empresa Privada 

C.Y. = 15.1% 
D.~.S.= 1741 kg/ha 

Color 
B:!.anc:o 
Blanco 
B}_at1:..::·o 
_\marillo 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Amarillo 
.\marillo 
.-\mur i ll o 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Amarillo 
Amarillo 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
_\.marillo 
Amarillo 
Blanco 
Amarillo 
Blanco 
Blanco 
\marillo 

Rendinüento 
en Jq~Lha_ 

1800 
7660 
7460 
7300 
7060 
7000 
6980 
6960 
6900 
68GO 
6800 
6120 
6310 
63-±0 
G140 
coso 
GOJO 
5880 
5780 
SIGO 
5760 
3/.10 
5660 
5220 
5,120 
3!00 
5300 
3200 
5160 
,:}760 
-1560 
~52,) 

-1180 
11-l:O 

C'órdova, H.S., \,·, Raun y T. Bar-h.cr. 1988. Estimación d.e par8.metr·os 

d~ esLabilidad para identificar :a adaptación de 36 cultivares 

de maíz en 16 anú:Jientes de Cent: oéUnérica, P<:tnamb. :; El C'a1·ibc 

eL 1981. En: Simposic ":•Juuc::los de Estabilidad Faro. Evaluar· 

la Adapte1ción de Culti\.•are.,,". \.~-:~<IV Ec:unión FC'C:·1CA. San Josó, 

Costa Rica, ~-larzc 21-25, ~903, 



COMPARACION DEL METODO TRADICIONAL Y EL METODO MEJORADO 

PARA ALMACENAR MAIZ A NIVEL DE FINCA EN HONDURAS l 
,, 

J. R. EspinalL 

El método tradicional de almacenar maíz en tuza a nivel de pequeóo 

y mediano agricultor en Honduras, fue comparado con un mét.odo 

mejorado de almacenamiento usando el insecticida en polvo pirimifos 

metil al 2% o el producto natur~l cal muerta ICaCo 1 ). El método 

mejorado incluyó pr~cticas de limpieza, repara¿iones a la 

estructura de almacenamiento ítrcja), aspersión de un insecticida 

1 i quido (Na la t.hi on 57%) a las parede.3 y techo de 1 almacén, e omo 

también la cuidadosa selección de las mazorcas en tuza destinadas 

al almacenamiento. El experimento ele campo se realizó en "eres 

localidades de la región Sur-Oriental de llonduras. En dos pueblos 

el método mejorado usando pirimifos-metil o cal resultó en 

reducciones significativas de las pérdidas de almacenamiento en 

relación al método tradicional (Cuadro 1). 

Un experimento paralelo, pat·a comparación de ces u l tados fue lleYado 

a cabo en el l;:c;boratorio de .~u ,:n i.cü.\.d Suizo-Hondurer.a Post-C·:JsecLa, 

lo cual verificó la impnrtar;•:ia de la sele~:r;ión de mazorcas ;, buena 

higiene. El insecticida plrimif~6-mel1l usado en el método mejorado 

resultó ser el mejor ·:on l'?:-lcici."· ];.:.· T'~'''d:idüs ,:-s.us<:idas por i11sectos 

de almacén íCuadro 2). Frc.,Ineói·>< de Lodac, l.as pérdido.i-' de p·~so 

fupron usados p<.ira o::al•···.J.lc:r :~·=,t> i ·-,,"'rL: '· e'•'" ;S::.tnaií·.::i::\>': nc:L.as r::uando se 

practicó el métodu ;;:c·j('rad< Fl né''c.lu me.~craclo u¿ando p.í.rjmii.os-

metil 2% fue eL qtH:~ ~11<'!-S bcne:.l.i.~:.:..c c---:<Hli":n,i-:::~::; produjo. 

Tomado del trabajo de tésis presentado por el autor como 

requisito para op'Lar el título de M.Sc. en Ciencia del Grano, 

pniversidad Estatal de Kansas (KSU). 

" Ex-Jefe de la Unidad Post-Cosecha del Ministerio de Recursos 

Naturales-Cooperación Suiza al Desarrollo, Honduras, C.A. Posición 

actual: Encargado de Post-Cosecha de Gran~s, Departamento de 

Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana-El Zamorano, Honduras. 
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Cuadro l. Promedio de los porcentajes do pérdidas en maíz almacenado 

al comparar el método tradicional eon el mejorado usando }'irimifos

metil 2% o cal. Honduras, 1986. 

Pueblo 

El Coyolar 

l"'orocelí 

Sabana 
Redonda 

Tratamiento 
de las 

Pérdida~ Promedio de cantida 

l"'etodo mazorcas 
promedio 
(porcentaje) 

l"'ejorado Pirimifos-metil 

Mejorado Cal 
Tradicional Ninguno 

Nejorado 
l''lejorado 
Tradicional 

Mejorado 
l'lejorado 
Tradicional 

Pirimifos-melil 
Cal 
Ninguno 

Pirimifos-metil 
Cal 
Ninguno 

¿~:f~ 

2C) 57 7 
ll. 2 ~ 

~1: 3 4 
3. :H 
15~26 

1.04 
7 QQ 

fJ.J 

21.79 

des almacenadas 
(quintales) 

a 
b 

,:-::t 

a 

El 

b 

a 
a, 

b 

47.16 
47.07 
44.06 
4G.19 
2-L 38 
16. 3 ·1 
17.86 ---
19.52 

28.74 
31.82 
47.3? 
35.96 

Valores promedios con la misma letra, dentro de cada pueblo, no son 

significativamente diferentes. 
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Cuadro Promedio de los porcentajes de pérdidas de maiz 

almacenado en el experimento de laboratorio al comparar el método 

tradicional de almacenamiento con el método mejorado usando 

pirimifos-metil 2% o Cal. 

Método Tratamiento 

Mejorado Pirimifos-metil 

Mejorado Cal 

Tradicional Ninguno 

Promedio de pérdida 
(porcentaje)L 

4 h~ 
• ·J t a 

17 .02 b 

1 26 b 

~ Valores promedios ~on la misma letra, no son significativamente 

diferentes. 



EFECTO DE NIVELES DE FOSFORO Y CAL EN EL 
CRECIMIENTO DEL SORGO 

M. Rodriguez y S. Montalv~n 1 

El sorgo es un cultivo importante en América Latina. Se utiliza 
principalmente para alimentación animal, sustituyendo al maiz en 
algunas raciones. Sin embargo, también existen variedades 
utilizadas para la alimentación humana. Por su resistencia a la 
sequia, se puede producir sorgo en regiones semi~ridas, muy secas 
para producir maiz. También es posible en muchos lugares sembrar 
maiz de primera y sorgo de p<)strera. De acuerdo a la FAO ( 1982), 
citada por Hamkins (2) para L985 se cultivaban alrededor de 5 
millones de hect~reas de sorgo en América Latina, con rendimientos 
de 3 tone ladas métricas ( tm) por hectárea. Agronomy Guide ( 1) 
recomienda aplicar entre 60 y 100 kg/ha de P

6 
.. o5 para obtener 

rendimientos de menos de 6287 kg/ha a m~s de 11, 00 kg/ha. Es de 
esperarse que el cultivo de sorgo continue incrementándose en 
América Central, ya que se observan una tendencia a disminuir la 
precipitación pluvial en muchos lugares. 
En la Escuela Agricola Panamericana {EAP) se produce sorgo para 
grano y semilla. Sin embargo, no se cuenta con recomendaciones 
precisas de abonamiento para los diferentes tipos de suelos del 
valle. Por este motivo se estableció un experimento con niveles 
de fósforo y cal. Los objetivos de este experimento fueron: 
determinar los niveles de fósforo requeridos para obtener el m~ximo 
rendimiento del sorgo, determinar si el sorgo responde a la 
aplicación de cal y observar si existe interacción entre el fósforo 
y la cal en estos suelos con este cultivo. 
El ensayo se estableció en la terraza 27 del Departamento de 
Agronomia de la EAP, el 1 de agosto de 1988. Se estudiaron :::> 

niveles de fósforo 0,50,100,150 y 200 kg/ha de P2o5 y tres niveles 
de cal, 0,0.5 y 1 tonelada métrica de Ca(OH), por hect~rea. La cal 
se aplicó 15 dias antes de la siembra, y el ~ósforo al momento de 
la siembra en el surco 4-5 cm bajo la semilla. Se aplicó adem~s, 
40 kg/ha de nitrógeno el 24 de agosto y la misma cantidad el 22 de 
septiembre. Los tratamientos consistian de combinaciones 
factoriales de los 5 niveles de fósforo y tres de cal. El disefio 
experiment~l fue de bloques completamente al azar. Las parcelas 
median 16 m" ( 4x4 m). Las malezas se controlaron manualmente, usando 
azadón. No se aplicaron insecticidas ni fungicjdas. El sorgo se 
sembró a 0.8 m entre surco y 0.08 m entre plantas. La fecha de 
cosecha del forraje fue el 25 de noviembre. Durante el ciclo del 
cultivo se tomaron medidas de altura de 20 plantas por parcela. La 
primera información se obtuvo el 8 de septiembre y la segunda el 
7 de octubre de 1988. No se pudo cosechar el grano para hacer la 
evaluación del rendimiento porque hubo mucho daóo de p~jaros. Por 
tal motivo se cosechó todo el material vegetativo (materia seca) 

1 Profesor Asociado.y Ex-Asistente de Laboratorio, 
Departamento de Agronomia, Escuela Agricola 
Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 

Sección Suelos, 
Panameri(_;ana-El 
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para determinar el efecto de los tratamientos en el rendimiento. 

El experimento fue establecido en un suelo franco, con un pH en 

agua (1:1) de 5.0 y de 4.5 en 1:1, KCl-suelo. Este suelo tenía 2.5% 

y 0.2% de materia orgánica y nitrógeno, respectivamente. La 

concentración de fósforo era de 7 ppm, el cual se considera muy 

bajo. 
Los cuadros 1 y 2 muestras el efecto de la aplicación de fósforo 

y cal en la altura de la planta. En ambas cuadros se nota 

respuesta al primer incremento de fósforo (50 kg/ha P2o5); pero hubo 

crecimiento adicional al incrementar los niveles de aplicación. 

Por otro lado, no hubo efecto de la cal en el crecimiento del 

sorgo. A pesar de que el nivel de fósforo en el suelo al inicio 

del experimento era bajo, solamente se obtuvo respuesta a la 

aplicación de 50 kg/ha de P 2o5, indicando que este suelo no fija o 

fija muy poco fósforo, y la recuperación del fósforo aplicado es 

relativamente alta. Además, el método de aplicación en banda unos 

4 a 5 cm bajo la semilla suplió las necesidades del cultivo. 

Los tratamientos que recibieron fósforo florecieron aproximadamente 

15 días antes de los que no recibieron aplicación de este 

elemento. 
Esta información preliminar indica que en estos suelos, la 

aplicación de 50 kg/ha de P 2o5, aplicado en banda suple las 

necesidades de fósforo del sorgo. El cuadro 3 presenta el efecto 

de los tratamientos en la producción de materia seca. A pesar de 

que no se encontraron diferencia significativas, hubo un aparente 

incremento en producción con la aplicación de fósforo. Las medidas 

de crecimiento en altura de las plantas de sorgo parecen ser un 

buen indicador de la respuesta de éste a la aplicación de 

fertilizantes. Estos resultados indican que el sorgo crece 

adecuadamente en estos suelos al aplicar 50 kg/ha de P2o5. Sin 

embargo, esta información tiene que ser verificada en ensayos 

posteriores. 

Cuadro l. Efecto del fósforo y la cal en el crecimiento del sorgo 

medido a los 39 días de sembrado. El Zamorano, Honduras, 1988. 

P~0 5 (kg/ha) Efecto 

Ca(OH)) o 50 100 150 200 del 
Altura de la :Qlanta 1 (cm) Ca (OH )z (tmLha 

0.0 29.80 be 35.70 ab 36.03 ab 36.03 ab 35.70 ab 35.25-

0.5 29.93 be 36.70 ah 36. ·17 ab 35.73 ab 35.50 ab 34.87 

1.0 27.43 e 36.13 ab 36.80 ab 37.63 a 35.87 ab 35.37 

Efecto 
del Pz~ 29.05 36.18 36.43 36.46 35.69 
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Cuadro 2. Efecto del fósforo y la cal en la altura del sorgo a los 

69 dias después de la siembra. Experimento de fósforo y cal-Terraza 

27. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Pzo5 (kg/ha) Efecto 

Ca (OH)" o 50 100 150 200 de la 

{tm¿'ha~ Altura de la 12lanta 1 (m} Ca(OH}z 

0.0 l. 22 e l. 44 a l. 43 a l. 40 ab 1.39 ab l. 38 

0~5 l. 20 e l. 44 a l. 43 a l. 33 abe l. 36 ab 1.35 

1.0 l. 27 be l. 43 a l. 47 a l. 34 abe l. 44 a l. 39 

Efecto 
del PzQ5 l. 23 l. 44 1.44 l. 36 1.40 

Cuadro 3. Efecto del fósforo y cal en la producción de materia 

seca del sorgo. El Zamorano, Honduras, 1988. 

P,o, (kgjhal Efec1~o 

Ca (OH) 1 o 50 100 lf'O 200 de la 

i tm¿ha) rÍ<:!- ter ia seca {kgí2 n/) Ca (OH }2 
0.0 2. 2í 2.43 n .58 2. 73 2.58 2.60 ~ 

0.5 2. 38 2 . 36 " J9 2 .61 2. 55 2.46 
L • 

1 .o 2.28 2.76 2~49 3.01 2 76 2.66 

Efecto 
de] PzQ5 2.31 2.52 2.49 2. 18 2.63 2.57 

Agronomy Guide. 1970-71. Bulletin 472. Cooperative Extension 

Service. The Ohio State University. 
Hawkins, R. 1985. El sorgo en Latinoamérica: una revisión general. 

En: C.L. Paul, y B, de Walt. (eds.) El sorgo en sistemas 

de producción en América Latina. INTSORMIL-CIMMYT. 



EVALUACION DEL EFECTO DE DOSIS DE NITROGENO UTILIZANDO 

UREA Y SULFATO DE AMONIO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL 
MAIZ EN EL ZAMORANO, HONDURAS! 

,.:r. Batres, L. Corral y J. J. Alán" 

La investigación agrónomica tiene como objetivo principal 

identificar problemas que afectan la producción agrícola. Debido 

a la falta de alimentos y al alto costo de los insumas utilizados 

en el proceso de producción, es imperativo contar con una 

tecnología eficiente que sirva al produc-tor de granos básicos, 

Probablement.e, el factor más estudiado desde el punto de vist.a 

agronómico, es la fertilización nitrogenada. Sin embargo, se siguen 

efectuando más y más estudios sobre fertilización nitrogenada en 

ma1z. Sencillament_e, se debe a que la respuesta del maíz a las 

aplicaciones nitrogenadas varia no sólo con el clima y el suelo, 

sino también con el nivel de tecnologia utilizado. La introducción 

de un híbrido con mayor potencial de rendimiento, un combate más 

eficaz de malezas e insectos, o el uso de otras prácticas 

agronómicas mejoradas, se reflejan en diferentes respuestas a la 

aplicación de nitrógeno (Aldrich y Leng, 1974; Black, 1975). 

Sin embargo, es importante contar con datos que proporcionen una 

pauta para la fertilización en maíz. Aún si se suple todo el 

nitrógeno para obtener un alto rendimiento no se deben descuidar 

otros factores que podrían limitar la producción y al mismo tiempo 

aumentar los e os tos. Otro factor 1 imitan te en la produce ión de rnai z 

es la disponibilidad de azufre. En general, los suelos de 

Centroamérjca y, en especjal los de Honduras, muestran deficiencias 

de este elemento esencial. i"lln embargo, su interacción con el 

nitrógeno y su efecto sobre los cultivos en suelos tropicales con 

varios grados de acidez, no han sido suficientemente estud1ados, 

lThe Sulphur Tnstitute, 1968). 
Por lo indiL::..•.do, lo~> objetivos de este trabajo de invest.igación 

fueron: conocer n~v~les de nitrógeno que proporcionen una 

producción adecuada En '"l cult.l\<'O de maíz, obtener datos con los 

cuales podamos observar la respuesta a la adición de azufre en el 

cultivo de maJ.Z; h::'tccc•r un<::" comparación con dos fut:'~ntes de 

nitrógeno: urea s sulfa~o dL amonio. 

El trabajo se realizo en las tcrrazaP del Depart~mento de AgJ·onomia 

de la Escuela Agricol& Panamericana. El genotipo de malz que se 

empleó fue el hibri~o H-27 liberado por la Secretaria de Recursos 

Nat.urales d<::' Honduras. Lar: t"ra"tamient,os consistieron en las 

siguientes dcsib de ni l..rógeno: :í, SO, 100, 150 y 200 kg:/b::1. Estas 

se proveyeron tanto con urea Pomo con sulfato de amonio para 

--------------------
1 Trabajo realizado en 1987 come requisito parcial del primer autor 

para optar por el titulo de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agrícola 

fanamericana (EAPl-El Zamorano. 
" Asistente de Producción, Departamento de Zootecnia, Jefe y 

Profesor Asociado, Departamento de Agronom:í,a, EAP-El Zamorano, 

Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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estudiar el efecto del azufre. El disefto experimental usado fue el 

de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las 

características estudiadas fuero11: altura de planta, altura de la 

primera mazorca, número de plantas por parcela, número de mazorcas 

por parcela y rendimiento en kg/ha. 

El nitrógeno tuvo un efecto positivo en la expresión de todas las 

características estudiadas. El rendimiento promedio del testigo Sln 

nitrógeno fue 2768 kg/ha, mientras que el promedio de todos los 

tratamientos con nitrógeno fue 6171 kg/ha. Se detectaron respuestas 

1 ineales, con efect>os significa ti vos, para todas las variables 

estudiadas. Al incrementar las dósis de nitrógeno proveniente de 

la urea el rendimiento se incrementó linealmente con efecto igual 

a 995.18 kg/ha (P ~ 0.01). Un resultado similar se observó con la 

dosis de nitrógeno proveniente del sulfato de amonio (efecto igual 

a 896.07 kg/ha; P ~ 0.01). Sin embargo, en este último caso, con 

la dosis m~s alta de nitrógeno, 200 kg/ha, se observó un decremento 

en el rendimiento. Esta respuesta cuadrática tuvo un efecto 

significativo igual a 522.07 kg/ba (P < 0.01). El decremento se 

atribuyó a un cambio en el pH del suelo debido a la alta dosis de 

sulfato de amonio. Al comparar globalmente los tratamientos con 

nitrógeno de urea y los tratamientos con nitrógeno de sulfato de 

amortio no se enc::ontraron diferencias estadísticamente 

significativas para ninguna de las características evaluadas. Esto 

indica que en las condiciones de este experimento el azufre no tuvo 

ning6n efecto. Este resultado se atribuyó a la presencia de azufre 

en cantidades sufinientes en el suelo, lo que contradice la 

información general de los suelos centroamericanos. 

Aldrich, S.R y E.R. Ler.g. 19':'4. Producción moderna del maiz, 

(Trad.por Osear Martinez Tenreiro y Patricia Le~uisamón). 

Buenos Aires, Argentina, Hemisferio Sur, 307 p. 

The Sulphur ln3tituLe. Azufre-Elemento esencial en la alimentación 

de las plantas. 1968. Washington, D.C. 29 p. 

Black, C.A. 1975. P.t::laciont:'S suelo p1ant.a. (Trad. por Armando 

Rabuffetti). Buenos Aires, Argentina, Hemisferio Sur Tomo II, 

445-613 p. 



ALGUNOS ASPECTOS EN EL DESARROLLO Y LA MADURACION DE LA 

SEMILLA DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L. )l 

F. Martinez, J. P~rdomo y V. MufiozL 

El frijol camón (Phaseolus vulgnris), es una Fabac2ae que 

se cultiva ampliamente en Amér:;ca Lat:lna. Sus exct.:le<Jt~C>s 

propiedades nutricjonales la convi0~ten en la principal fuente de 

proteina en la dieta d~ las fumjlias de ingresos medios y bajos 

que utilizan proteina L~nimal sólamt::nLe en cantidadtes limi t.adas 

(Bressani ~-1· al,, 1973). Tom:::~ndo ':!\ C1Aenta el gran esfuerzc· y la 

inversión f inane i ,:;ra que significa el es tableci miento y 

mantenimiento rie una p:i_ a.n tac i c;n de friJol común, la rec•Jl eccir'm 

oportuna es esencial para reducir pérd1das durante la tril1a, 

prevenir daño por impact.o y obtener una semilla d•.:: buena calidad. 

Durante el desarrollo y maduración de la semilla ocurren cambios 

morfológicos y fisiológicos que determinan marcas agr-on6micas 

criticas para la producción de semilla; cambios en la acumulación 

d_e materia sec~a, pér·dic~a (le :t1l1n1ed.ad., r]t_-:c~oloració:n c!el follaje 1 

~ainas y semillas son las principales üaracteristicas presentadas 

a medida que la semilla llega a Ju ffiadurez fisiológica (Deloucl1e, 

1980). La calidad de la semilla se encuentra en su nivel m~s alto 

cuando ésta ha adquirido su madurez fisiológica, pero la alta 

humedad de la semilla presenta un inconveniente para su cosecha; 

entonces se dice que la semilla ha adquirido su madurez fisiológica 

pero no su madurez de cosecha. EJ periodo cornprend ido enlre la 

madurez fisiológica y la madurez de cosecha o comercial representa 

un periodo critico para la calidad de ]a semilla. Las condiciones 

clim~ticas de tempertura, lluvia y ataque de insectos en el campo 

son los principales aspectos adversos durante este periodo. Las 

consecuencias de la reducción en calidad fisiológica de la semilla 

repercuten m~s tarde en el porcentaje de germinación y vigor de la 

misma. 
El objetivo de esta investigación fue determinar el desarrollo y 

madurez de la semilla de frijol 1 Catrachita' en términos de eventos 

especificas y atributos, como ser, acumulación de materia seca, 

grado de deshidratación y sus interrelaciones. El desarrollo y la 

maduración de la semilla de frijol comun de 1a variedad 

'Ca trachi ta' ( 1 in ea RAB 20 5) fueron estudiadr.Js en la Es·~uela 

Agr icola Panamericana, El Zamorano, durante 1987. La fecha de 

floración fue establecida por medio de identificación de las florBs 

que estuviesen totalmente desarrolladas pero antes de la separa 

c1on de los pé-talos. El desarrollo de la semilla y val!la fue 

caracterizada en términos de los cambios ocurridos en lamano, peso 

fresco y seco, con~enido de humedad y germinación. El tamario de 

la semilla y vaina aumentaron r¿pidamente y obtuvieron m~ximos 

valores a los 26-28 después ~e la floración (DDF); luego el tamafio 

Trabajo realizado en 1987 como requisjto parci~l del primer autor 

para optar por el título de In~~nier-o Agrónomp, Escuela Agricola 

ranamericana (EAP)-Fl Zamorano. 
" Ingeniero ¡\grónomr:,, Profesot· Asistente y Jr:L:o, üepartanl<:Tlto de 

Agronomia, EAP-El Zamorano, Apa:r-t :~el_._-; 9 3, Teguc :i_¡:U:tlpa, Hond1)ras. 
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disminuyó por deshidratación, estabiliz~ndose a los 34-36 DDF. La 

humedad de la semilla fue de 79% a los 10 DDF, detecl~ndusc una 

disminución constante hasta alcanzar un equilibrio con la humedad 

relativa del ambiente a los 36-32 DDF. El peso seco de las semjllas 

aumentó r~pidamente ~esde los 10 DDF hasta alcanzar un m~xilliu valor 

a los 30 DDF. Una buena '-;anLúlad de semillas ( 76%) est,xv ieron lo 

suficientemente cies3rTollnda.s pa.ra germinar~; los 22 DDF, la múxi_mo. 

germinación sin embar.~o, no t ue nJcanzada hast.a .los 30 DDF. La 

madurez fisiológica fue determjnada aproximadamente a los 30 DDF; 

en esta etapa la materia seca y la germinación estaban a un m¿x1mo 

nivel, mientras que la humedad de la s2miJla era de un 50%. Estos 

resultados establecen marcas agr.:;IlOm.1cas en el d~c-::.arrollo y 

maduración, que son criticas para determinar la fecha de cosecha 

y operaciones de secado para mantener la calidad de la semilla. 

Bressani, R.M., M. Flores y L.G. Elias. 1973. Aceptabilidad y valor 

nutritivo de las plantas le,¡:;uminosas de grano de la dieta 

humana. p. 13-15 In: D. ~all (ed.), El potencial de frijol y 

de otras leguminosas de grano comestible en América Latina. 

Cali, Colombia, CIAT. Serie CS-2. 

Delouche, J.C. 1980. Environmental effects on seed deve.lopme11t and 

seed quality. Hort. Science. 15:775-780. 



EVALUACION DE NIVELES DE NITROGENO Y DENSIDADES DE 

SIEMBRA EN CUATRO GENOTIPOS DE TRITICALEl 
e 

D. Moreira, L. Corral y J. J. Al~n' 

El triticale, un hibrido intergénerico, es el producto de una cruza 

entre los géneros Triticu~ (trigo) y Secale (centeno) (Zillinsky, 

1973). Creado por fitogenetistas, m~s que por el proceso natural 

de evolución, el tri ti cale es el primer cereal "hecho por el 

hombre''. Su importancia agronómica, adem~s de bot~nica, se debe a 

que ofrece un potencial tremendo como fuente de grano para llenar 

la creciente necesidad de alimentos en el mundo (CIMMYT, 1976). 

En ensayos de rendimiento realizados durante varios afias, el Vivero 

International de Rendimiento de Triticale (ITYN), se enconencontró 

que puede tolerar cantidades mayores de nitrógeno que el trigo sin 

que se produjera acame, alcanzando una productividad de 

aproximadamente 8000 kg/ha (CH1HYT, 1985}. El trit_icale muestra 

una adaptabilidad mayor y un potencial de rendimiento elevado y 

estable en relación con el trigo en condiciones desfavorables para 

éste (CIMMYT, 1985). Ha herede:tdo, especialmente del centeno, la 

tolerancia a suelos ácidos, D altitudes considerables y a ambientes 

semiáridos en Jos que el trigo dificiimente pro2peraria (Varughese, 

1987}. La resistencia dol tritical~ a enfermedades tales como royas 

y carbones r:onsti tuye o-i:>t"<'1 vF:r:.taja, sobr~: todo en zonas ele','C<das 

( Z i ll in s k y , 1 9 7 3 ) . L iL', 1 i mi +_ ,_, e i_ o: , e ~_; _i e J t r :i t i e a I e s .i g u en s i en do e 1 

arruga.miento en ~:?1 grar1.0'j }.Ft t:~~lt(lf~n.ciB~ d~,l g·rctrlo ~-t germi11ar a.ntes 

de la cosecha y el bajo peso hPctolitrico. La germinación prematura 

del grano p11ede Sé:;r un p.coiJJ '-:;m::1 ~.:;er iu 'en arabien tes con a 1 t,as 

precipitaciones ;, llLllfH:da6 du1·::'Jtt.<~ J.a ccsechc-;.. E;,:;te factcn· prcr.,•oca 

un rápido deter.io:."c de la cal l,,J.ad cL:l g¡:::HL->. c\unque '3e ha logrado 

algón avance ~n la resistencia a la germlnaci6n prematura en la 

espiga, es necesario encontrar iuentcs de mayor resi~tencia. 

El contenido proteínico del grano de triticale es generalmente alto 

(entre 18 y ~5~0, en tanto que en el trigo raramente 1 lega al 15% 

(Varughese, 1987). Por las características anotadas creemos que el 

triticale puede representar una buena opción de cultivo en zonas 

tropicales semi~ridas, con suelos ácidos y a altitudes entre 800 

y 1500 metros. Los objet.ivos d.e este trabajo fueron: evaluar la 

respuesta de cuatro genotipos de tritioale a varios niveles de 

nitrógeno en las condiciones de El Zamorano, Honduras, estudiar los 

efectos de dos densidades de siembra en los cuatro genotipos, y 

analizar posibles interacciones entre genotipos de triticale, 

niveles de nitrógeno y densidades de siembra. 

Trabajo realizado en 1987 come requisito parcial del primer autor 

para optar el título de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agrícola 

ranamericana (EAP)-El Zamorano. 

L Asistente de Producción, Jefe y Profesor Asociado, Departamento 

de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Apartado 

93, Tegucigalpa, Honduras. 
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En este trabajo se evaluaron cuatro lineas de triticale: Currency, 

Tolosco, EDA"S"//l'12A/ZA/75 y PTR"S"/CSTOR"S"//BTA"S", procedentes 

del Centro Internacional p::c;_rs el l'lejoramiento del t'laíz y Trigo 

(CIMMYT), bajo tres niveles de fertilización nitrogenada, O, 100, 

200 kg/ha y dos densidades de siembra, 1 semilla cada l. 5 cm y 1 

semilla cada 3 cm. Se utilizó un diserio de bloques completos al 

azar con 24 tratamientos y tres repeticiones, en un arreglo 

factorial 4X3X2. 
En general, los efectos principales de los tres factores en estudio 

no fueron significativos para ninguna de las características 

evaluadas, con excepción del efecto de los genotipos sobre peso de 

100 semillas y rendimiento. La linea Currency fue la que 

estadísticamente tuvo los rendimientos m~s altos (743.8 kg/ha) y 

la que presentó el mayor peso de 100 semillas (3.1 g). Esto, adem~s 

de sefialar la relativa adaptación de esta linea, indica la 

asociación positiva de las dos variables. Sin embargo, de acuerdo 

con informes de rendimientos obtenidos en otras regiones, el 

rendimiento de la linea Currency es en comparación bastante bajo. 

La falta de respuesta a las dosis de fertilización nitrogenada se 

atribuyó a la presencja en el suelo del ensayo de cantidades altas 

de este elemento. Las densidades empleadas posiblemente fueron 

demasiado bajas y no permitieron detectar su posible efecto sobre 

la fenología de la planta y el rendimiento. Las interacciones de 

primero y segundo orden no fueror1 significativas para ninguna de 

las variables en estudio. Esto indica que los factores actuaron 

independientemente en este ensayo. 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo. 1976. Trigo 

y Centeno= Triticale. El GIMMYT HOY (Mex.) 3:1-15. 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo. 1985. Informe 

Anual, 1984. JVléxicu, D.F. 14-19 p. 
Varughese, G., T Barker v 1~. Saa,ri. 1987. Tri ticale. CIMHYT. 

México, D.F. 32 p. 
Zillinsky, F.J. 1973. Mejoramiento e investigación sobre triticale 

en el ClMMYT. Folleto de investigación No.21. México, D.F. 
78 p. 



EFECTOS DE POBLACION 1 METODO DE SIEMBRA, ENCALADURA Y 

FERTILIZACION EN EL COMPORTAMlENTO AGRONOMICO DEL MAIZ 

L. Corral y A. Granados 1 

Son varios los factores que intervienen en la producción de maíz. 

En el presente trabajo, realizado en la Escuela Agrícola 

Panamericana en 1986, el objetivo fue evaluar el efecto principal 

y las interacciones de varios factores que pueden ser manejados 

por los productores. Los factores en estudio fueron: 1) Genotipos 

de maíz: DeKalb B-666, Sintético Tuxpefio, H-27 y HB-104, 2) 

Población: 50,000 y 70,000 plantas por hectárea, 3) método de 

siembra: una semilla y dos semillas por postura, 4) Encaladura: 

cero cal y 6t/ha y 5) Fertilización: cero fertilizante y 100-80-40 

kg/ha de N, P y K, respectivamente. Se utilizó un Disefio 

Completamente al Azar con una sola repetición y un arreglo 

factorial ·1x2x2x2x2. Las interacciones de segundo orden y más 

altas, formaron parte del error experimental al presumirse 

insignificancia de las mismas. Las variables estudiadas fueron: 

altura de planta, altura de la primera mazorca, altura relativa de 

la primera mazorca (que resulta de la relación entre las dos 

variables anteriores), rendimiento y peso del grano por mazorca. 

Las variedades presentaron diferencias estadísticamente 

significativas para las variables altura de la planta, altura de 

la primera ruazorc3 1 altura relativa de la primera mazorca, 

rendimiento y peso del grano por mazorca. Las medias y sus 

diferencias se presentan en el Cuadro l. 

Cuadro 1. l'-1edias de las variedades para altura de planta ( 1), 

altura de la primera mazorca (2), altura relativa de la primera 

mazorca (3), rendimiento (4) y peso de grano por mazorca 15). 

Variedad 1 ) í 2 } 1 3) ( 4) ( 5 ) 
1 L 1 ' 

{ c·m_) (cm) (t./ha) ( g) 

Sintético Tuxpeño 25o a* 1:53 a 598 a 4. 69 b 103 b 

B-666 ? •) 1 
........ ...J'-1: b 135 a 576 a ';) .05 ab 112 ab 

H-27 228 h 1:35 L• 592 a 5 55 E\ 118 a 

HB-104 173 e 95 e .535 b 5 56 a 117 a 

DMS (0.05 ) 12 fil 8 :Jb o ~031 o .63 10. 38 

c.v. '7 :38% n 2~{ 7 58% 16 .97% 12. 95% 
; 

* Letras distintas indican difcrer1~ia significativas al nivel del 

5%. 

Jefe y Ex-A:::.istente de Producción, Departamento Agronomía, 

Escuela Agrícola Panamericana-El Zamorano, Apartado 93, 

Tegucigalpa, Honduras. Dirección actual de A: Granado:=.: Dekalb, 

P.O. 3315, Tegucigalpa, Honduras. 



La primera mazorca estuvo relativamente ubicada m~s abajo en la 

variedad HB-104 que en las otras variedades. Esta característica, 

de acuerdo con Josephson y Kincer (1977), está directamente 

correlacionac{a cnn rr~:=-.is·tencia .;:-tl acame. Sin. embargo n.irlgtUl<:t 1Je 

las variedades prc;sent.(o ·.':!st..e j)roblema .. Sintético Tuxpeho rindió 

significativamente menos que las otras variedades. Parte de e3ta 

diferencia podr i a :'1. tri be ir~;e a que el peso del grano por ma.zorca 

también fue el más bajn para esta variedad. Se esperaba que los 

rendimientos de Jos hibrid0s fueron couperiores, sin embargo HB-104 

fue estadísticamente igual en esta característica a H-27 y B-666. 

El factor densidad de siembra tuvo efectos significativos sobre el 

n6mero de mazorcas y peso del ~rano ~or mazorca. Como se esperaba, 

a 70,000 plantas por hect~rea el n6mcro de mazorcas por parcela fue 

mayor que a 50,000 plantas por hect~rea. Sin embargo el rendimiento 

fue estadísticamente :igual con las dos densidades, posiblemente 

debido a que el peso del grano pcr mazorca fue infE::-rior 11 la 

densidad m~s alta. El factor densldad de siembra no interactuó con 

el factor variedad. Se pensó que HB-104 por ser de porte bajo 

rendiría m~s a la densidad de 70,000 plantas por hect~rea, mientras 

que Sintético Tuxpeño, 1 a más alta de las variedades probadas, 

posiblemente rendiría menos a 70,000 plantas por hect~rea que a 

50,000 plarlt,as por l1ec~t<irea ~ Sin_ embargo, este no ft.ie el caso 

(Brown et". al., 1970; Lutz et. _?_]__., 1971), Probablemente en otros 

años, con condiciones diferentes a las de 1986, podrian 

encontrarse resultados distintos. 

El factor n6mero de plantas por golpe tuvo efectos significativos 

6nicamente sobre la variable porcentaje de grano por mazorca. El 

porcentaje de grano por mazorca fue superior al sembrar dos plantas 

por golpe. Esto puede deberse a la presencia de mazorcas m~s llenas 

o a menor peso de alote con este método de siembra. A pesar que la 

literatura reporta que una planta por golpe incide en rendimientos 

más altos que dos o m~s plantas por golpe, esto no se detectó con 

las variedades empleadas. (Colville y !'1cGill, 1962). La siembra 

de dos o más plantas por golpe se practica especialmente en la 

siembra manual. No se encontraron interacciones significa tl vas 

entre número de plantas por golpe y ninguno de l<JS otros factores. 

La fertilización con una dósis equivalente a 100 kg/ha de N, 80 

kg/ha de Pz05 y 40 kg/ha de KzO, no tuvo efec·tos estadísticamente 

significatlvos sobre ninguna de las variables analizadas. La 

fertilización tampoco interactuó con los dem~s factores. Esta falta 

de respuesta a la fertilización puede atribuirse a que le~ niveles 

iniciales de 1,¡, P y K en el suelo fueron alto, medio, y alto 

respectivamente, de acuerdo con el an~lisis de suelo respectivo. 

El factor cal no resultó significativo para ninguna de las 

variables estudiadas. Debido a qDe el terreno experiment;al present..=l 

un pH 5.0, con la adición de cal se pudo esperar incrementos en el 

rendimiento, principalmente. Sin embargo éste no fl.le el caso. Como 

la cal se adicionó .pocos días antec; de la sit"mbra, pnsible;uen·te no 

tuvo tiempo de incorporarse quimicamente al suelo en cantidades 

suficientes para causar efectos detectables sobre el rendimianto. 

A pesar de lo serialado, el facto~ oal interactuó signiflcatiYamente 

con las variedades en l;u= vac'_al_,lcs ali~ura dE' plant.a, aJ tur:::t de la 



primera mazorca y peso del grano por mazorca. No se pudo enco11trar 

una explicación satisfactoria para esta respuesta diferente de las 

variedades ante la adición de cal. 

Como las condiciones ambientales cambian a través de arios y 

localidades, se recomienda continuar con trabajos similares para 

establecer m~s claramente el efecto de los factores estudiados. 

Brown, R., E. Beaty, W. Ethredge y D. Rayes. 1970. Influence of row 

width and plant population on yield of two varieties of corn 

(Zea mays L.) Agron. J. 62:767-770. 

Josephson, L.N. y H.C. Kinger. 1977. Selection for lower e01-r 

placement in two synthetic populations of maize. Crop Sci. 

17:cl99-502. 
Lutz, J., H. Camper y G. Jones. 1971. Row spacing and population 

effects on corn yields. Agron. J. 63:12-14. 



EFECTO DE LA FERTILIZACION FOSFORADA Y NITROGENADA EN EL 

RENDIMIENTO DE LA SOYA (Glycine max) 

M. Rodríguez y S. Montalván1 

La soya ( Glycine max L. ) es un cultivo de mucha importancia, 

tanto por su alto contenido de aceite comestible, corno por la alta 

concentración de proteína de la torta residual, la cual puede ser 

utilizada en la alimentación humana o para la preparación de 

formulaciones de concentrados para alimentación animal. Pruebas 

realizadas en países de Centro América indican que las condiciones 

climáticas y edáficas de muchas de éstas áreas son apropiadas para 

la producción exitosa de este cultivo. Romero (3) y Silvera et. al. 

(4) indican que los suelos para maíz son también adecuados para 

producir soya. La soya puede sembrarse en rotación con maíz, 

aprovechándose pero este cultivo parte de los fertilizantes 

residuales aplicados en el maíz (3). Romero (3) considera que en 

las zonas de Olancho, región Central y Oriental de Honduras, y en 

la zona Pacífica de Nicaragua el cultivo de la soya está 

restringida a la época de postrera. En Nicaragua, la soya respondió 

a aplicaciones de 28.6 y 57.2 kg/ha de nitrógeno ( 2). Agronomy 

Guide (1) recomienda niveles de aplicación de fósforo que oscilan 

entre 50 y 65 kg/ha de P 2o5, para obtener rendimientos de 1680 a 

3024 kg/ha. 
A pesar de la importancia de la soya, existe poca información local 

relacionada con los niveles de fertilización más apropiados para 

obtener los máximos rendimientos en diferentes condiciones 

climáticas y edáficas de Centro América. Por tal motivo se realizó 

un experimento factorial con ni veles el fósforo y nitrógeno. 

También se incluyeron tres tratamientos satélites para observar el 

efecto de la aplicación de cal, potasio y magnesio en el 

rendimiento. Los objetivós de este estudio fueron: determinar la 

respuesta de la soya a la fert i lización nitrogenada, determinar 

los óptimos niveles de fósforo para obtener los mayores rendimiento 

del grano, observar alguna interacción entre el P y el N en el 

rendimiento de la soya y observar si la soya responde a la 

aplicación de cal, potasio y/o magnesio en estos suelos. 

El experimento se llevó a cabo en la finca Santa Inés, propiedad 

de la Escuela Agrícola Panamericana, en un suelo franco arenoso, 

con las siguientes características químicas: pH en agua 5.8 

(relación agua-suelo 1:1) y pH de 5.0 en KCl (solución-suelo 1:1). 

El contenido de materia orgánica y nitrógeno era de 1.5% y 0.10%, 

respectivamente. La concentración de fósforo extraído con la 

solución Mehlich fue de 0.5 pprn, considerado extremadamente bajo. 

El experimento se sembró el 31 de Agosto y se cosechó el 10 de 

diciembre de 1988. Los tratamientos fueron cinco combinaciones 

factoriales de nitrógeno y fósforo. Los niveles de nitrógeno 

1------------------
Profesor Asociado y Ex-Asistente de Laboratorio, 

Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola 

Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 

Sección Suelos, 
Panamericana-El 
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El experimento se sembró el 3} de A.gosto y s·=~ co;:.echó el 10 de 

diciembre de 1988. Los t.?:atamientos fueron Clnco combi nacic.nes 

factorial es de ni t r5 s::enu ;.- fós fe ro. Los ni VE~ 1 es d •=· ni trógeuo 

aplicados fueron: 0,~5,30,75 y 100 kg/ha, y los de fósfor·o fueron 

O,J0,80,120 y 160 l\:g/he1 d.e P.O-. Todc el fósforo y .le. ~1litad del 

nitrógeno se aplicaron en c·r sur·cc d·:o sic~mLra 4-·' en, L'a.jc la 

!::i t~ 1n i ll. a . La. o t 1" a u:. i t~ D el el t::- l n. i t, 1' ó g 2 rJ o s (· · a p l i e :j 2 5 d i d s de ~ 1) u é s de 

la siembra. La fu0nte de fósforo fue superfosfatc triple, ~ ]a dt 

nitrógeno fue urea, También se .incluyeron los tr·es '_r::t 1 a:nil:"nlus 

siguientes: 500 kg/ha de hidróxidc de calcio (Ca(OHl-l. ~8 kg/ha de 

E,O como clorure de potasio (EC]) :• 2:-:-; l.:g/ha dt:: :'lg c(,,llC sulfate de 

magnesio í~lg :::C\. ! H,()). La SO\'::~ '::-e~ ·,oembló a O.GO ·n, -:nll't: ,::olit'CC; 

y O. 05 m entre plünta~,. El t:1maí':w de las parcel,as fu•c: de 9 m- ( J n• 

p:.:;r lado), y la parcela út.il nH.'di;; 3.-12 1r,-. Las malezas se 

con trolarun manualmen ::.e e un azadón. '-.;e hubo n.ecc_·s idad de ~umba t ir 

plagas ni enfermedades. 
El Cuadt·o 1 presen~.a el efectc ele los tr~_ttamientos '211 los 

re u di mi en t os de l a s o~.- a , .t. n t é r mi no s gen e r 3 1 es , l <.Ys m e ..i or-es 

r·esultado3 se obtuvieren~ con la a_plic:ación de 75 :kg;/ha de nitrógcnc' 

;: 80 kg/ha ele P.-O". La :::-e::o.puesta pronunciada a ln fcrtilizacir:¡:; de 

~st.e cultivo era esperada debic1o é.' le>s bnj•Js ni·:ele::; d:~ estos 

elementos disponibles en el suelo. 

Cuadro 1 . 
en Santa 

Efecto de los tr>_ltamien Los "·n E:l rendimiento de l<J. ::,c:,;-a 

Inés. El Zamorano, Honduras, 1983. 

\' i trógeno p.,Q, aplicado ( kg/ha) 

a p 1 j e a d(.-. () tJ O - ~ 8 O 12 O----"'--- 1 6 o_ 
Efsc·to de. J 
:-.; i t t:·ógen~) 

~(~l~~~~~l~l~1~a~)~----------~--------~R~e~n="~d~l~·m~,=i~~~~~~1~to (~~/~3~.~~~2~~m~-~)----.~~----------~~~---
O ~21 399 169 3G9 392 323 

25 449 139 61~ 559 515 321 
50 536 539 375 6~1 G02 319 

75 195 191 G72 592 748 GOl 
100 477 313 710 578 790 611 

Efecto 
del P~ Q~ :148 

Ag1·on.omy Guide. 

171 608 ;_) .18 615 

1979-71 Eulletin 172. 
Ohio StatL Cniversit~. Service. TC.e 

R.ayo Centeno, H. 1977. Efec·to de la ilH)Culación con Rhi...::ubium 

,i aponi cum y de la fert i l :i_ za•:: i ón 11 i t.rogenada en soya ( Ql.IT_iL'? 

max L.) en tres localidades de >Jicc:Lc·aguu. (;';:.sic:.: Inslit-.Jto 

:<icaragense: de Tecnología Agrr)pco:·uaria, DiYisión dE, f~ducación 

:\gt:·ícola Su}Y::-l·iur, '-Ianagua, \:lcaL·agual. 

Romero, ~Tulio. 1973. Se: a ~-- ''L'CÍ: Pruebas 1 :-:! 71. 
Ll~ 

Irl\-~c~stig~lcic):1c:s .\'J.,ríc·ula~.; Tr~~~1)ical~.:s, L2 Ljrr:.J.. 1-lt_r.ldura.s 

Desagro, :'-lini:=·L;-'>'.'.Í.) ;,le ·s><'.'t.::::)s ·-:aLu1·aJ.cs, H'\lldu~·a"':· 



CRECI~IE~TO E~ JA~LAS DE TILAPIA NILOTICA MACHOS Y 

TILAPIA HIBRIDO ALIMENTADOS CON TRES DIETAS. 

C. Aceituno :· D. E. :•1eyer· 

Culti~ar tilapia en joJlas pueda resultar en una mejo~ tasa de 

crecimiento, en reducida pérdida de 8limento y en un~ alta sobre

,·i\·encic:. de los peces aunque el nivel de oxigeno disuelto en ~l 

agua sea mu: baju (Campbell, citado por Coche, 1977) (Lovshin 

citado por Hanson, 1983) encontró que híbridos de tilapia crecieron 

iguales o peores en comparación <::c:·l machos de 1· niló"Lica 

cultivados en estanques. El objetivo Je este estudio fue cump;~r;:u· 

el incremento de pese en jaulus de poLlaciones de tilapio hibrido 

.' T. nilótie:a mache>~. ::=:~:- utilizó en el ens:J.yo l:res dietas ~:on 

ni,·eles diferentes de p1oteína ( 18~·~, 21% ,. 29%), paru medi1 su 

,.::fecto en e1 crecimiento ~le las menci::>nadas especies. El 2-t de 

Jnarzo d~ 1988 fueron sembradas doce jaulas (1.2m~ c/u) arreglados 

en un cliseti•_; de bloques completamentt:: al L\ZI:L, !:.'rl el lag.__, ~-k·nle 

Redondc de la Escuela Agrícola Pan;:unericana (E .. :-... P l. Lo::=, pece :e:. 

'.l.:>ados fueron e.jemplares de tilapia ltibrido \T. nilótica :\. T, 

bürncrum) con peso promedio 29.8 g ;¡ T. nilotic:a macho~. cor1 45 g 

peso promedio. La densidad dl~ siembra fue cb 100 ¡.•vce::;/,jaula. 

Se utilizó los sigui.eutcs alimentos peletiz.ados qú•:: sen -,·cndiclos 

,_.::omerc:: ialmen te ,~n Honduras: dieta par· a ;_:erd os ,;,;,n 1:3% pr·u te ÍlHl, 

pa1a camarón con 21% proteina ~ para peces con 29% proteinu. Ln 

ta:~a ,Je cdl.ment::tción diarie fLle d::: f3% del pes(; ·::orvor'al aJ inicial 

c~l er.tsa~,-c, reducié.:r1d.os~ ü 2~{; n..l fir1alizar el ~~~~·..:jJcrinlt..::-I1t(J, El 

ali:nt~·:Ytu fut.: dís11:ibuíd.o 3 u ~1 -~,_:c:es diariaJ;tenle r_;n las j::1ulas 

durant.e lc>s 180 días del ensa~, o. Periódicamente sr: tomó lectura 

d e l ;; i. \" e 1 d ·2 ·~j :-. i g en e• d i '"' u t·· 1 1:. o , L e m pe r a t u r a ,. d (~ 1 a t u r b i de :.:: de l 

o. gua de 1 ~.agc p;J. r;:., es tabl •:::c:cr su re la c.: ión con lB produce iún 

pri.marú~ (fito_f.Úai'.'-.>Luni;: ;.:on e-l :_:-rcci¡;¡ientu J.'-' le;s peces. Por 

medio eh: <.<r, nnú:::.i".i::= C:k \;¡r'jan=:o <oc- analizó e] incrcment~~' er1 peso 

pr:::;mcdio para :.lntba·::, r_;specics, ,-,·l ;ncr<':''ii'.':nlc_; ·-"il pr·;~o por teatamientc 

('Y. de .. prote:Ln::t er; lg diet.<:i), sobrc:\·:1 ',ene: in (% l, pruJucción neta 

(l~_g/m·), incrc~mento ccf1 p::so d.i<:.,rio puJ· r;t.'Z (g/pez/dí:::.l e ÍI1dicP ele 

cu11versiór.. a.liniellticir.t .. La~ lec-~,_lra.s de: c:·..._íge:r1o clisu.:-~i_t.-~~ to1~·:ac~r1s 

dur"'ante el. LranscuJ:·:::.o ~Jc_. ~~:~ l .. e ~.:-11~,aJ-() u;::,cilul,arl d_e l.~ a •) ppin 2n 

1 r: mai'íana ~· 
:ar i.al.1a de 

de 7.5 a 8.5 pp~ por 1~ tarde. 

2 C ~~ 2 l g -~-' ;_t d.' ~= S ~-:: ~~ ;: ~ t i :J 1·· a :_:.1_ U ~.. ~ ll 

La tcmper~Lcr~ de] 

la ~ufisna Je 2G 

grados cer;tígraC:os ·~1·: .1 <1 t.:.1·de. .t.-:= pr,.Jb~lblc C}UC l~: prcc1.w:.·:~·i6Il 

IJ:--i~naT:_c~ .. ~·stu1Jl~:~cida dtlr~trlt~; 1o:::. r.-r·i~~·;.~::_~l"'Os .:; IHE~-· _,~.:.. ;J~~.l ·-~~l)Cl"'Ílne11to 

ayudó en forma mínima a la producci0~ de pec~s. 

E11 el Ines d.e ':-~t:-1Jti(~.rr1bre l1ul..:··:.J t~t1a ::~c\Jmul.3.c.:ic~·ll ele w.rcilln ~~r1 

suspencióL c·L ::::1 a~ua clel lo.<;c c2uc il'~ permi +..ió el :.:st<J.blcc_i_¡;-:..::.cLto 

~e u 11 a p r· ü l i f t2 .:..·a e~ i ~~) 11 ~:1 e a l g a:=. . ~ i ~: e n1·b a r -~- :_:. ~ e;· l j_ lt e r ~: .. : n1 e ll t. i..J ~-· n. 

pcso/clíu obsl=crvadc. fue m<is elE.: 1.:-i ; (~uranlc: c.·~--·~- mes, ós.l•~ it;J.ic:u 

·~JUl: :::1 .:r·=:c'imicntc; ,_le .le>s pr;c,;s ''~:.-=,tc.:\u :11~L,; influ~n:_·iado F~·:' lns 

dictas que por la producción natur-ill cl.<-:-:1 L_,g,_:;. El p•--'rc~::ntajc 

' .\si.steJlte y .Jefe· dcJ. Pro-''ect-:> d2 .•\cuaL·uitu1·a, Dep<J.rt.amc::llto de 

-~~grunomía, Es!.:.:uc.ln "\grico1a Pnrlélll1cr..i_,~·urtü. H•.Jl!d\.trns ~ 



promedie de· subre~ivonci8 a les 180 dias d~l cnsa~c fu~ 

::.ignificati~<:lmcr;t.e superior par~'l ~.ilaria hí.Lcidu (P·:O.Oll del cual 

~e ~=~oscc11ó el 9J.7~·~. Co11 1(·1 ti'~ 11ilótica ~;ó.lc, se coscc:.l1é.¡ e} 73,5~;{ 

:le },:)',,. p(.::Ce :::, '=·e m lJ 1'3 d :) s ,:_; 1.· i g i na l ;:,,: .1 L : .. ~ • L ::l pr,;Jducr.::- i ún nc La p l"U tllC:ll i C; 

"L;_lJ!tC })Cr c:SJJC·-=:iE: cerne} f)'..=.'l -~1-C\ln.J~~-~-c'rlto f\.1 .. :: l)Ltrccic1v.., I'(~s.ultut-lli'_i f:1"1 

url pt·u!nc:cliu .~:l.u1JL:.l :_le 19 .. G l\.g/~n3 fJCL' j~1ul~.t. El ~ncreint:.n1 ·-=· ;JiD.t·..i.o 

lJr,~lLC·:~liu _i:JLlrD. Til.lfjia .nil(~Jt..ic·::_:.t fue L\~:_· 1. JZ º~/clíL:.,, rte .. dl~·,_·r~:-~L.le: u 

~-<>S 1.20 g/tJ . .Í.ét l;L\.l'{:t ~='-:_ 1~il;l..idu. l)Ul'Ltl-1-Lt.:: 81 últ~rnu Illt:-s ~lel ··u:=.ét:fL', 

1~ . .:..;::::, t.lOS e~;}1C::CÍC"':S SC: ~--~l1C'Urltt·a·bal-l Cll Llfi f.~r .. ~1~f()ClC de c::··ecin1iC~11t.G TÚ.l.J~\ . ..lCJ 

~~1.3 u ".1::;.::: .. ~/:Jít~) :~lll ~-li11~=5un2. irlcl~Lcae:.Lc_l!1 ele üc-erc:.. ... rsc· ,_).La 

<..:~~ipc:,cit]ad de ca1·ga de las jnulas. EJ i.ndicc de, coLvers ión { CuacJ.ro 

l; :·1L· t::t.l.i..rnt_:Ilto :·l:~¡ :ncJ~ .. t.r¿ clifL~l ... c:n(~·ia si_g;llifj_cat~\-D para la~-.. :_: . .::.pecic··.::. 

b:.1jo estudie. E:i_ promedio dt_: ir:c.:.·emento en pese de -:;-- lLi.l{•t ~'-'<l fue 

23:), (i ~ms, :"r) di f:.:_,r;~¡:,te :c<l !t1.brid,.:, C•.<:'· •_) pr'cmedic ,],::· .i.ncl·e:n~~ntu fue 

de :216.Gg. 
¿'::::llJf.::'Li:~) Il 1 

.. ) ':':" .. e -~·1u=·c11tró :Jif~:·..._·c~flcin :-·.i.gnific~tti\·n. Lu íllt:,jo1· :4~)ll.L"t!ll.:ia 
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l l. Lu L"li:Lc:;_·j_,_;:' ~n'-''-'-'ct ~lL;.:::· ... ~. 1 ,;:o. pt c·:::s, -.:ull. ~\aclo,':'. :::·L .jnulu~"· 

29"}~ Ul".·· f.'l.'Jl~CÍ.!lC\. 1 
tJ.!.."~.:::;éll Li...~_; 

l3 1:::AP. 
·::,S p 8 ~~- .L .:.< ·~. t.: .. ; 

-~~:ti1Ctl1C ~-U·:~ 
_¡¡-;u e::·:::.-. ·e r· d :_a 

r1 i 1 r:, ~~ i • _· :.-~ L.·, __ ;\ o 
------·-

¡":=:-- n ¡_)t .. ':':lt..;

'~ .· ~j 1 -.,- L'. ! -1 { ~ 

·_en 
1 O g r Ó rn C! L. t.:..~· L C:l" !~_: .::.:. C!. --..,- L' l.l t. i..t j é·. t ~-· ~-; i E·· 1'1 d ~.) l-' ·~·: ;--~ ' ::-. -;_t.:: l:-t lj l · __ l!l :t L (_·.:. r! · _L 1:_ .. (.t '~l t: '_ -~ ~~. 

liit;r_l.~l(;!:J ~...1~.=: 1 i.ln1~~~.1. du1:dTl:·e ... '_J',~trls(~u¡_':-.. () df::.l ;:_•rj::~.n:-:·:.l .. tt~ .... ¡ .. ;_ú11.sis 
'' , . ,--. ' 

:: nu .l ,_:e· ~1u .,. ;~~- l ~ (. I· el i :-=.· J.. L.~ 

.. -..... ·- .. :.• __ 

t~ f :-_. e t e· f_: 1 j ~· 1 i 1·1 e !_ ... L:1TJ -.-::· r t t () el'--
;_~ .1 l. r::. ._._.t.:. ! ; __ ~ {F'(0.05) 1 

j_) (=-~ ~' '~·· 

no 
,_,e: -,·11:·.r· 1 ,-
,_ -·' l"" , .. ~- ' -. (F<O.O~; 

;~t l . ' ' ' 
_;_~ t.J \. ~. ,.1 -~- rt 

j)C 1 

:, !_' t. -~ j_J G d ... .:: 
(~970) 

1· !.' '='· L. d "-' = 
e o.+_ r .i s 11 ' 

li..l.1_;r' icl(· \.t:::,at~do t1ll 

l a ... . 11 i ~ .. ,_-~\ t_ i e~ n ·::, \..11-' ~:; r ~~- L~ _¡ i 11 e: r· l.·. :T: e r 1 L o !~: l 1 

c>li:w·:-nt·::J c··,;n 32'.'-:, ,Je prot.r~ín2, (pr:llt:.:ls-
tres 
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J._.·! f.~ l,_~~:~r~t_;j_,_~~~-.lU l_;Ul' ,··, · pt.J:·c.."·,_'"rlt.aje J.f:.~ l.:·T'C~(:.Í.liU ·.~fJ. ~.D. clj_t::t~~t. 
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H~.~11.~ ... ;Il, J_ • .;:1.. , F~. \) Stn.i 1 llt-~·L·;llHU., ~.~ . .-. )_., .··:;hcl tl)ll 1 f¿. )\.. ar1d Du:1lU.:llll 
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Incremento de peso en jaulas para Tilapia nilótica 

y Iilapia híbrido. El Zamorano, uonduras, lStG. 
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____ .. , .. ·-
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Días de Cultivo 

nilótica + híbrido 



CUANTIFICACION DE DA~OS POR A~TRACNOSIS (Colletotrichum 
lindemuthianum (Sacc. & Magn.) Scrib.) EN DOS CULTIVARES 

HONDeREÑOS DE FRIJOL-

Young, J.[-\ .• 1 r· 
V • \..... • 

La incidencia de 2nfermedadr~s e¡·; t'_l ..::ulti\'0 :.:le frijul (FlJa:~,,,·ulus_ 

\.-ule:a.l·~:::, L ... ! en. l1ut1durctS, l1a sicl{_) CL>l1siclera.da cu1r:o un.c ;,__JJ~-- } e::: 

principule:=:. f::~cl:_,;res que af,~·cl:an L::: produccic'Hl, ~~-untri~·~t:;<:::nd,J 

significat-ivJ.mentt'· t':L man~.e!E·r n:i.\·eles bajos de pruutv:,.i\idacl 
iR<.lmcs, ~931~. La. antracncsú:: (ColletotricLum lindemuth.i..:1nuw 
\Sacc.ó. :'-Jagn, 1 Se: i.b.) líct .sJ.·:lc t·ecoJJucida mundialn,entc •:.·un,o la 
c:n fe cmeda,d quL· rnas 1 imita cconómi e:: amen Le a J. r rijo l. :'l.l:.n cu;:atdu l us 

cli.túc-s ~~ifie1·~o.n SLgún el ~:ro.du d.c r~::'s:istc;ncia que postc'dJ¡ .las 
·,arj_t~uade·::., ~·n caso·3 de :•.lta susct:·ptibilidad pérdidas ha"=.tu. dt~ un 
lOO;<, t:L L.l pt uduc(_:ión puc'den sc.>1 nlcanzada:=. Past.e;r-Curr-alcs ( 1985 J. 
Er; Huudu1·as, .1.un ,_•uandc sr:· :1a I'ep:H·t.adl; la pl'C>2,(::-tcia d"l Lc-ngu en 

:..·ar1~1,s zun;1:::. f1 ij:_;~\-~ra~. dt~l ~Ja.l:.7., lt'! rt:'·d.ucci(~JJ er1 ri_~n:iilr.:icr1tu rtc 
l1u siclu c:'(..:'-:.lU<:tc-lL:.. ;.?t1 fr...>l'Dla ~Jet.(~tJ.l.ad~-i, IUr c~! __ l(J Sl: d(_;SCul~OLt; 

~.·uant-:.tatÍ\arneote e!. dat\c potencial que la ar.~:l'c:tcno::::.i•.c. ::.)ued<::t 
L:ctu.sur. Si11 t_;'Inb3~~_sc), se~·~.::~!. .. ~· ·~lltC l.a lllb)OI'Íél ele::~ le):.::; !_~~llLivart_:s 

Ltili¿ados pur Jos agricultores sLn suscep1iblc~ al ataque de esLu 

,,•nfei·mc:·dad. 
('~)ll ~-:~1 CJb,_j:.;t.r.J ClC e·St.ud .. ]a~ .. ~V il1CJ_il' t:.:l r~:UHti;·:_jt'tL.\JiÍt_:.n.\.c 

B11t .. racltUb}: .. :. a ni·.-l-:·-] dt: ~~~cll1t})O: 3c~ ~:-stablc~~iéJ l1Jl 

tlti li::.~uu.:.1o Url clis(;.·i\'":; 1lt.:.: f..J<:.:..r·c·c:ls..:::. :Ji\ J..JiLlc:.-.=:. ··~url t.r·t-~~-

claú:..; ·.-le~ 

(-=~ ~-·~ })t:' l' i ll!.t: 1'1 L.(_¡ 

r C:l;(-:.~ ~~ _;__ (_; j_ c~r_;.¡;:: ::_, 

Cll t:1 \~al.L-~: e~-- fl Z(_1l11tJl'a.I-iO lJOI"lüU:'a~;~ L~a:~. l)Ltr·~,~~t:la.s r:J_··i.llCi:t.Jales 
l~t-.~ci1_)_i_~_>l~.n "_;·:_-lt::...l~I:i.Ít_-~n_\".r._:·:::. ·-~·~_);-~ ·.r sin pr·c)L(_~:-::c:i:~ll '--!U.Í.Ini.~~·c.:.; y la:::, 
sul;}Jar-celR~., con1})Ut~::--,t<.ts dt~: ::·u;::-.t·; __ J·o S\Jrcos e} .. ~- :.:;r:: c.-e largt: =-- 2~-ln: cl.c· 
ét.l-lC:ll:~) { 1GG,GC)C ¡::;latlLc.t'::;/lic.t) t d~J·~:. _·:(etlotlr:._· .. s ·;,~_:nlt.~J--;~;.i_;::tlc:-·:::._, tC;__.-tt:-!:·:..~( 1liLJ.' 

Í i · t..' S .Í S i... e'' 11 t C j ~\; t f 1 e· ~; (_ \. 1' .r U 1· Ct ]_ J F' ' ( i:- U ~. (_: t:.·· ·p -L j_ l_) } f:.> ) • 1.. t. :t j_J t" (J t. (~ C" ( ' j_ : J ~ 1 C U 1 1 

fu.1tgi..cj_clct ~~e) j_¡;_j_~il:, ~l l~.!-~~ !.G clL;.:t.S J; __ ·'2-l"';t~<"-~~ el;_:::- J.:.:~ :::-ic·.~r;tb.:.·a >T s~.: 

rt:}Jitir~} -~~a~i{). ~,it::tt~: c:.í~1.-:--_ l~i-lSi_,i..\ eJ. fi.11:.=-tJ c1~~l i.=.--i::.~:l<..-) deJ :.~~JJ.ii\~). l..u 
ct¡untl.Cir~·~.:<..l_~iórl -1~~ ~1~:) .. í\:...~·~ St·:.:' é.'ft__;~ctt~c:l er1 1a.s ¿td,!.:::.-t~~ J_t_' ~Jc·:-=.ttt.lvll.u i~G 

(flcr·a.Cit~;ll), E'S {].J¡:_'fit.J.cl·---' dJ:: gral.l:_>J ~\ f(9 (l11C·n:!.urcz fis_;_c;_l~}g:ic~l)~ 

has a da .c•n ;_a e :::-,cal a l L: L: u me nc.L, d:1. par a la ._."-al u a e- j c',n d'-~ g ·-~ r-IWJ 1J l :; :::.m :el 

de f1·ij._;] put Schc:or,L~nL·n ~; ::=-':t::.,Lu~-·-Corl aJe·~. ( 1.98'7 J. La f;J<'SL:nci,l 
de la ''" n f ''-" ~·m'' da el e: L :" l ,_:;e< m p u fu,,, p ;_, u d u e ¡-_ e d. e un,_, i. r; fe e'~ i ó ll li <:l t eL: ::l l ~ 

s l a"'· p r:- i. m e r a :;:, o L s e 1 · va e· i o r 1 e ;; .j e s i n 1 z.~ mas v i s i b l 0· :::. e .:-1 p l a 11 ·,_ as s e 

iclPntificai·,:;¡¡ después LL: l:J. etapa HC; la .intensidad <.L:l ataque 
YU1'1C'> c!YlL·c- r<e·pcticinne:o .. Lus da"~o:;:. ele :cendintientos dE gra11c 
L .. u::r· ... n a._iustado:::. al L-~'% de hu:nedad. 
,"\parenten:.::ntc los \·;:;,lores prqmedios e la Rf: indic·an que 1<1 
protec,_-ión o.l culti.\-,] no red1Jr..::c los dailos al folla.je :) \O.lll::t'=> eL 

relacióJJ iJ la fal Lü U.c protecciór:; sin embargo, est:.:t.s di ferenc:io.s 
no fuerou siguificati\·as deb:i.clo a .1n resistencia presentad3 po~· 

------------------------------! 
Traba.io realizCtck, c:.~·n fondos proporcionEtuDs pe·:· ,~l Pt·:...>yc,ctc, 

t'ni ...-ersidüd 
Bean/Cc•h·pea 

:.-~le Fuerte Ricc~/:E .. :.:;cueJ a .-\g:ríc.oln Pa.ru:-:uneri:=..·a.11c.._ tE.:\?;, 
CRSP, Donación AID \o.DA~-1310-G~55-GOCB-CO, ) el 

pcpurtarec-ntc ele Agronomia, EAP-El Zamorano, Honduras . 
. '\so;__;ja,Jo ~· _\,::,i:'".Lente de Investigación, y F1·ufesor _\sociadu, 

Depélrtamcntc •le '"grcncmía, EAP- FJ Zamoran(), Honúurn.:;: .. 
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'Ca 1:rachi ta' :: la falta de uniformidad en la infestación. Sin 

embargo, los daños en vainas registradas a la R9 si afectaron 

cuantiLali~amcnte los rendimientos (Cuadro 1) Las comparaciones 

entre geno ti pos resultaron ser significativas en 13. R8; 

'Catracbilc1.' a diferencié.'- de 'Desarrural 1R', se presentó casi 

'; isualmen te in:nune al a taque de an tracnos i s. :\ pesar de las 

diferencias en e 1 número de vainas por planta ( l\VP) entre los 

genotipos, no hubo relación directa entre esta variable y el 

rendimiento. En las interacciones protección x genotipo se pueden 

1dentificar claramente dos grupos; el primero constituido por todos 

los tratamientos protegidos más 'Catrachita' sin protección, nc 

diferentes entre si, y en los cuales los daños 2n hojas y \ainus 

fueron relativamet;tc ntínimos. El segundo grupo integrado 

~nicamente por 'Desarrural lR' sin protección, el cual se presentó 

altamente susceptible a 1<:~. enfermedad explicándose así el baje 

rendimiento final de este genotipo. 

La variación porcentual del rendinüento causada por los daúos de 

an tracnos i s, sugieren que la prhet ica f i t. osani tar ia de proteger 

químicamer1tE~ e] cultivo, el! t'elacién1 a las c·ondicione~. sin 

pro te e e i 6 n , fe. v o r' e e: i ó m:"' s 2. t Des a r-r u r al 1 R ' que a ' Ca t rae h i t a ' 

(Cuadro 2). ,~,J. mismo tiempo la supericridad de la variedac: 

susceptible sobre la resistente bajo condic i enes ele pro Le•:::c ión 

(+13%), fue superada significativamente por la resistente 1+42%), 

cuando no hubo control quimico de lu enfermedad. · 

Las relaciones entre las \ariables aparentemente sugieren que una 

vez que se detecta la enfermedad f~n la R8 ya sea en follaJe J 

vainas, es de esperar una. d isminuc:i.ón en el X\'P obtenidas; sin 

embarga, los darios observados a partir de esta etapa no afectaron 

directamente los rendimier1L.OS finaL:~s (Cuadro 3). ;,;o obstante, sí 

hubo una relación directa entre da~os e11 las vainas a la R9 y el 

rendimien·to. La apa::.-iclon tarciía de antracnosis sumad•::, a ln 

desuní formidad del a taque en las parcelas t.~xper imentales, limitó 

cons ide l'ablemen te ln obt.enc ión de resultados más significa ti \'OS 

como se esperaba. 

Aún cuando la tJ!'O te ce i ón química del cultivo fue super i o1· al 

tratamiento sin protección, la recomendación de controlar 

antracnosis a través del uso de fungicidas serLa absolutamente 

antieconómica para el peque~o agricultor. Se debe tomar en 

consideración que el número de ~plicaciones que en el mejor de los 

casos éste podría ut i 1 izar representarían apenas un 2 3% de las 

aplicadas en el experimento; debiéndose resaltar que la mayoria 

de los agricultores no protegen sus cultivos contra enfermedades. 

El potencial genético de 'Catrachita' para tolerar el ataque de 

antracnosis en comparación con 'Desarrural lR' fue bastante 

8\Ídente. !C'atrachita' se mo:=;t::.·ó como un .11aterial con mayor 

cst<:~.bilidad on el rendimiento, característica indispensable en un 

cultivar comercial. La ~apacidad devast<:~.dora de la antracnosis fue 

claramente observada en la variedad susceptible 'Desarrural 1R', 

a~n cuando resultadas m~s dram~ticos pudieran haber sido 

registrados Sl el 'ataque se hubiera in:i.c.iadc én una etapa más 

temprana, c;omo suel,-:· oCUlTir en las ('ondil':iones donde esta 

enfermedad es import<:~.ntc. Es neccsaric mencion<:~.r que aún cuando 
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mayores diferencias en los rendimientos experimentales entre los 
genotipos evaluados no hayan sido encontrados, dafios en la calidad 
del grano fueron observados en la variedad susceptible 'Desarrural 
lR'. Considerando que la antracnosis es una enfermedad transmitida 
por la semilla, el potencial de da.11o en esta variedad en una 
próxima siembra podría superar significativamente los resultados 
obtenidos en la presen~e investigación. 

Cuadro 1. Resultados de la evaluación de daúos causados por 
antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) en las etapas de 
desarrollo R8 (llenado de vainas) y R9 (madurez fisiológica) en 
dos cultivares hondurefios d e frijol. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Daños a la RB Daó.o vainas ~~o. vair1as/ Rend. 
Tratamiento Plantas (%) ~ Hoj as1 Vainas Y R9(%) " planta 1 l{g/ha 

Protegido ( p) -¡ 2.0 :!..0 16 10 1973 
~o pr9teg. ( ~p) 31 4.0 3.0 40 8 1181 
_-\:\0\"_-\. ns ns ns *** ns * 
Catrachita ] 1.3 1.0 23 10 1G63 
Desarrural lR -±3 -L7 3.0 32 -¡ 1-l91 
A);O\'A * *** ns ns *** ns 

PxCatrachit8. o l. o 1.0 19 11 183~ 
PxDesarrural1R 1:5 3.0 1.0 12 9 2112 
SPxCatrachita 2 1.7 1.0 27 10 1-493 
SPxDesarrural1R 71 6.3 5.0 52 5 870 
AKOVA * * * ** ** ** 
¡, 90 plantas, r escala ( 1= sin síntomas visibles, 9= necrosis se\'era 
25% tejido vegetal), Schoonhoven y Pastor Corrales 11987); i 100 
vainas; ~ 50 plantas; v an6lisis de datos de escala o porcentaje, 
fueron efectuados con valores transformados utilizando la fórmula 

x+ 1 ; los \·alares en el cuadro son los originales. 
*• **, ***y ns =significativo al Pi 0.10, Pi 0.05, P~ 0.01 y no 
significativo, ~espectivamente . 

Cuadro 2. Variación porcentual del rendimiento (kg/ha) c ausada 
por el ataque de antracnosis (Collctotrichum lindemuthianum) en las 
etapas de desavrollo R8 {llenado de vainas) y R9 (madu~ez 
fisiológica! en dos culti,arcs hondurefios de frijul. El Zamorano, 
Honduras, 1988. 

Variedad 
Desurrural 
Catrachita 

Variación 
Rendimiento (%) 

Protegido 
2112 
183-J. 

+13 

_-o Protegido 
810 

1-lS3 

-42 

\"ariación 
Rendimiento (!f ) 

-69 
-19 
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Cuadro 3. Coeficientes de correlación (r) entre variables 

estudiadas para la cuantificac1ón de daños causados por 

antracnosis (Collctotrichum lindemuthianum) en dos culti vares 

hondureños de frijol. El Zamorano, Honduras, 1988. 

:Jaño hojas 

Daño vainas 

Daño vainas 

Daños a la R8 Daños R9 
Plantas(%)- Hojas' Vainasl Vainas(%) 1 

R8s 0.99*** 

RB' 0.93* 0.90* 

R9 (%)X 0.83ns 0.80ns 0.97** 

:-lo. Vainas 
Planta 

No .vainas/planta 
.. 

-0.98** -0.97* * -0.97** -0.92* 

Rendimien~oCkg/ha)-0.69ns -0.66ns -0.88ns -0.96** 0.81ns 

:. 90 plantas, Y Es cEda ( 1 = sin síntomas visibles, 9 = necrosis severa 

25% tejido vegetal), Schoonhoven y Pastor Corrales (1987); = 100 

vainas; ~ 50 plantas . 
*• **• *** y ns = significativo al Pi 0.10, Pi 0.03, P< 0.01 y no 

significativo respectivamente. 
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