
- ,INVESTIGACION A NIVEL DE FINCA Y PRODUCCI ON DE SEMILLAS 
PARA PEQUE~OS AGRIC ULTORES: CASO DEL FRIJOL 

exp1ica el nuevo enfoque de la metodología de investigac ión en 
, mediante el cual los trabajos se desarrollan en f i ncas , con 

cipación de agricu1tores y con la colaboración de extcnsionistas 
, en el caso colombiano, trabajan en los proyectos de desarroll o 

del Instituto Colombiano Agropecuari o ( lCA). De esta manera, se 
roducido tres etapas: la del diagnóstico, la del desarrol lo de 
ones y l a de la difusión informal, \a cua1 tiene lugar cuando el 
ltor ha obse rvado en l os ensayos una tecnol ogía de su agrado . Los 

de este nuevo enfoque pero , especialmente , el efecto que ha 
éste en la producc ión de semilla de fr ijol , se observan con mayor 

dad en l a zona sur de Colomb i a, donde las observaciones de los 
ltores han coincidido con las de los inves t igadores , lo cual ha 

tido una acc ión conj unta que ha llevado a reclama r, por una parte, 
istenc i a técnica en producción de semilla y, por otra parte , la 

·_·-..·-"'·-~~ión de l a semi lla en los centros , para mostrar i nic ia l mente el 
favorabl e que la cal i dad de l a semilla de fri jol tiene sobre el 

imiento y la mejore respuesta frente a problemas fitosanitar ios. 

Característi cas de l a Investí ación 
A ricultores (ICDA) 

~ la investi gación en campos de agricultores 

---trabajo que ha tenido éxito en aumentar 

( ICUA) es un enfoque de 

la pertinencia de la 

X ] nvestigación agrícola , especialmente para los agrícul tores de escasos 

Existe un contras t e entre los aspectos principales de l enfoque de l 

y la investigación agrícola tradicional . Este contraste consiste en 

el invest i ga dor de est ación esperimenta l t raba ja en una fo rma que 
reducc i onista; ésto es, él inici a una i dea en la estación 

mental según princ ipi os biológicos ; l uego observa en al gunas pocas 

s l a parte de1 s i stema que \e interesa, para poder adaptar su idea 
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a las condiciones de los agricultores . Con base en sus observaciones, 

desarrolla su tecnología en la estación experimental y pasa la 

infonnación a l os extensionistas. Ellos se responsabilizan de 

demostrarla y divulgarla a los agricultores . El contacto entre los tres 

grupos de personas es ~oca y generalmente , sólo al momento de transferir 

un conocimiento . Nunca comparten actividades de investigación donde 

ninguno de los tres grupos pretende conocer el resultado de antemano. 

La ICDA tiende a unir los tres grupos de personas: investigadores, 

e xtensionistas y agricultores, en actividades compartidas. Esta s 

empiezan y tenninan en el agricultor. Hay tres etapas: diagnóstico, 

desarrollo de sol uciones y adaptación y verificación de tecnol ogí as en 

fincas. La transferencia empieza por la difusión infonnal tan pronto el 

agricultor observa una tecnología que le gusta en los ensayos. Los días 

de campo surgen naturalmente de los ensayos anteriores cuando hay algo 

verificado que merece mostrarse a otros agricultores. Es poco probable 

que 1 as tecno 1 og í as que ll Pgan a recomendarse no se adopten, porque l os 

agri cultores han participado en el proceso de investigación. 

La Neces idad de la !COA con Referencia Especial al Caso de Variedades 

Debido al inter~s de esta reu nión de trabajo , la discusión 

sigu iente se restringirá al caso de variedades , aunque lcJ !COA tr~baja 

con muchos ti pos de cou1ponentes. 

Exi !. ten varias razones para la falta dt- adopción de variedade<, 

nuevas. Ellas se pueden clas1f ica r en dos tipos: las que reflejan 

mecanismos inadecuados de transferencia y las que se refieren al hecho 

de que l as variedades no son adecuadas para las condiciones del 

agricultor . 

La transferencia puede se r inadecua da por falta de semilla , por 

falta de técnica s apropiada s de extensión o de personal para 

ejecutarlas , o por una definición deficiente de las zonas que objetivas 

de la tecnología, en este caso, las nuevas var iedades. Si bien algunos 
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tos problemas de índole institucional se dan con frecuencia, muchas 
se exagera su importancia. La creciente experiencia de varias 

ituciones indica más bien que la tecnología ofrecida , en este caso 
edad ~ueva, muchas veces no es apropiada para las cond ici ones del 

ltor. Esto puede atribuirse a una de dos razones. En primer 
r, a que la selección se hizo en condiciones muy diferentes a las 
experimentan los pequenos productores. Puede ocurrir cuando la 

ión se ha hecho en una estación experimental cuyos suel os o clima 
de la zona objetiva. Tambiés es frecuente que la 

haga con un manejo agronómico o en un sistema de cultivos 
l os que usan l os agri cultores. 

Es importante anotar que el salir de la estación a las fincas de 
cultores no necesariamente soluci ona el problema. Si los ensayos que 

hacen en fincas se manejan todavía con prácticas diferentes a las de 
agricultores o en otro sis tema (p. e ., en unicult ivo , cuando los 

asocian sus cult ivos), puede resul t ar que este "traslado de 
á estación expe ri mental a f incas" no mejo re la utilidad de la s 
elecci ones para l os agr icultores. El problema de l a falta de adopc i ón , 

.s elección en condi ciones diferentes a l as de los agricu l tores se 
~oluciona a través de una mejor descripción de l ambiente físico de las 
"fincas objet ivas y de las prácticas que emplea el agricultor . Est e 
-~ 
) iénnite definir mej or las condi ciones de prueba tanto en l a estac ión 

perimental como en fincas de agricultores . 

En segundo luga r , l a nueva var iedad que se ofrece puede re sultar de . 
•. poco interés para el agricultor po rque enfrenta problemas que él no 
;considera "importantes " o por no enfrentar problemas que sí considera de 
,~~Portancia. Por ejemplo , en el caso de va riedades que tienen 

; 

múlti ple enfermedades , ha sucedido que el 
están de acuerdo a sus necesidades en 

a tiempo de madurez o calidad de grano . 
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Diferencias en el Comportar:1iento de Uneas entre Estación Experiment<ll y 

Fincas 

A menudo uno e scucha a 1 os invest i gadores hab 1 a r de 11 e va r "dos o 

tres de las mejores 1 íneas" de la estación para "demostrarlas a les 

agri cultores en sus fincas". En esta secc ión, se demuestra que l as 

diferencia s entre estación y fincas sen tales que ésto re sulta muy 

arriesgado . En pr~mer lugar, la diferencia entre es tacién y fincas hace 

probable que las mejores 1 íneas de la estación no sean las mejores en 

las fincas. Así, e l investigador o extensi oni sta arri esga s u repu tación 

demostrando algo que dice ser bueno cuando quizás nc se adapta a lils 

fincas. Seda mejor ir al agricultor soli citando su colaboración en 

experimentación . En segundo lugar , es posib le que las mejores lineas 

para el agricultor ya se hayan descartado en la estaciól' experimental. 

Durante los últimos tres años !CA y CIAT han manejado en Col ombia , 

una serie de ensayos para averiguar cuántas linea s deben ll evars<' dL ia 

estación experimenta l a las fincas de l os agricultores para tener la 

certeza de no pe rder las mejores lineas. 

A propósito, los trabaj os se han hecho pilt"tJ estaci ones 

experimen tales que sobresal e n a) por estar ce r ca a su zona objeti va y c:n 

condiciones climáticas similares y b) porque durante los últimos !.lete 

aiios las se lecciones de frij0l se han hecho con el mismo si s te1:til de 

cultivos que usan los agri culto res y con un uso de insumes muy s imilar. 

E.n el or iente antioqueño , la estación "La Selva" hace selecciones 

de fri jo l voluble para el s istema en re l evo con maíz. Sirve a va ritJS 

zonas en e l área más importante de producción de frijol en el país. Las 

zonas difieren en e l nivel de tecnología usada por los agricu ltores. En 

El Cannen de Viboral, a 8 kilómetros de la estación , hay pequeños 

agricultores muy avanzados quienes alcanzan rendi mientos de ce rca de 

2000 kilogramos/hectá rea de f rij ol. San Vicente , a 12 kilómet ros de la 

estación , es una zona en proceso de desarrollo donde los s uelos son 

pobres y el uso de ins umos me nor. Sin emba rgo , representa grandes áreas 
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311tinoueño que se incorporan a l a producción de fri j0l por 

precios. 

vi'veros de r.ejoramiento de frijol vol ubl e se har1 manejado desde 

la estacióu ~xperimental en el sistema de relevn con maíz , común 

a zona y con un uso de i ns un1os simil ar c:l uso proned io de l os 

ltores. Sin embargo , los suelos y la t opogra fía de la estac i ón 

diferen tes a los de l as fincas . En un grupo de diez lí neas, la 

línea en echo f incas dt El Carmen {rendimiento pr omedio simi lar al 

a estación) e ra la mejor tamb ién en la estación experimental 

io de cinco ensayos ) , pero la se gunda línea en l a estación 

mental ocupaba e l noveno luga r en las finca s , a pesar de un 

de corre laci ón alto ( r 0.62 ; p 0. 06 ) entr e e l 

de 1 í neas e n la estación experimental y las fincas de El 

n. En cinco fincas de San Vic ente , no hubo correlación ent re el 

de las fincas y l as de la es ta ción . Las 

mera s tres l i neas ocup<>ban lus lugar·ts cuarto, ~c¡,.to y oc t avo en la 

~tación experirre ntal. La$ éife renciél~ en 

¡¡poca adapt?bilidad a las condici one~ de 
Q,>. 

rendimiento se exp licaron por 

suelos inf~ rtiles, de cie rta s 

neas c l asificadas como de hábito IV a . El culti var local y la 

1 iherada Frijol ica L~ 3 .3 eran m?.s adaptables . Se 

er. f'l hábito de las 1 í nta~. vo l ubles entre la estación 

peri mental y la~ fincas, cun e n las de suelos fér tiles. Se observa 
lW'J!'". 

que para incluir lu línea qu e ucupabd el t<: rcer lugar· en las fincas se 
~ 

..,kpdría que haber \\evado ~cis 1 íneds de la e s tación cxper in1cntal a El 
"'-
~nnen y ocho a Sa n Vicente. Pur s upues~o , r<:tas e stir.raciones no toman 
~ 

cuenta que l as otras 1 ineas s uperwrcs para El Carmen o Sa11 Vicente 

den haberse elimir.ado antes de llegar en 1?. estación experimente>] al 

pode diez lineas &lites. 

En otra zunc de trabajo se han demost r ado que l os e nsayos de la 

- tación son poco confiables en pr edecir re~puestas 

y r;1étodos de ilplicación de 
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Un e j empl o de la ! COA en frijol 

Un ejemplo de cómo l a participación en l a investigación e n fin cas 

lleva di r ectament e al ag r icultor hacia la multiplica c ión de semillas y 

la adopción de nuevas variedades lo ofrece e l trabajo de !CA y CIAT en 

el área de lpiales a l sur de Colombia . En esta zona s e culti van más o 

menos 10 , 000 hectáreas de frijol trepador e n asocia c i ón con maíz , entre 

(400 y 2900 msnm. El 77 por c i ento de la s f i ncas es menor de 6 

hect~reas. Los fri j oles se cultivan comercialmente (el 94 por ci ento de 

la producc ión s e vende ) al igual que l a papa, el trigo y l a cebada 

mientras que e l maíz e s para autocun5umo. Todo e l maíz y el fri jol 

cultivados en la zona pr ovienen de cultivares locales. Más del 70 por 

c i ento del área e s tá sembrada con "Mortiñc" que ti e ne un valor comerc ial 

alto. Los pri nci pa les pr oblema s , i dentif icados duri! nte una e ncuesta 

realizada fu e r or. l a s enfermedades folia r es (e s pecialmente ant r ac nos i s ) , 

las pud ri c i ones r~dicu l ares , l as bajas roblac i ones de fr ijo l ( necesa r ia s 

porque l os cult ivares locales muy vi gorosos causan volcami ento e n e l 

maíz ) y e l l argo ciclo de crec imiento (de nue ve a once meses por la 

a lt itud) . Varias soluciones agronóll'icas y genéti cas se ha n evaluado , 

per o sólo se discuti r j una en es t e traba jo. 

Uesp ués de t res c i c l os de ev l auac i ones intensas , el !CA liberó la 

1 ínea Ecuador 605 como la variedad "Frijol ica 0- 32" . Durante el segundo 

a r1o de evaluación comenza r on las prut>bas de vPrificación y en el tercer 

aho se hicieron pruebas dirigidas por l os ag ri c u l t ores . la dcc1sión de 

li berarl~ se tomó porque cuarenta agriculto r es ya estaban cultivando la 

línea a escala comErcial durante el t e r cer ai10 de eval uación . Habían 

obteni do l a semil l a de l o~ bordes de l os lotes de s us v~c ino s que t ení an 

ensayos , o pi d iéndol a después de obse rva r el comport amiento de l a línea 

en l as evaluaciones . Tamhién se reci b ie r on coMenta ri os favo rab l es de 

l os asricu ltores que la habían v i sto e n l os ens ayos . 

Las observaciunc~ de los agricultor es co i nci d ieron con l as de los 

investigadores aunque no se hubie r a hec ho hasta ese e ntonces n ingún 

130 



para explicar las supue~tas ventajas de la línea. Los 
cultores se dieron cuenta de que tenían mejores rendimientos pero 

rvaba el mismo tipo y color de semilla que la variedad Mortiño y se 
vender sola o mezclada; era tolerante a la antracnosis y a las 

ciones radicales y ten~a una madurez más temprana. Los 
imientos superaban en 200-250 kilogramos/hectárea a los de Mortiño, 

del nivel de tecnología empleado. Los rendimientos de 

reducían en aproximadamente 100 kilogramo/hectárea por la 
~~~n,~tF•ncia con el frijol pero los agricultores se 

ceptar una pequeña pérdida de rendimiento 
stencia . Hasta el presente (septiembre 1986), 

mostraron dispuestos 

en su cultivo de 

el área sembrada con 

1.. 

o 1 i ca 0-32 no es muy grande porque 1 os precios para es te cu 1 ti vo 
muy reducidos. Sin embargo, por lo menos 300 agricultores tienen 

lla y han indicado que sembrarán más cuando suban los prec ios. 

!, La invest igación en fincas de agr i cultores en Ipiales ha producido 
resultados rápidamente y ~e ha producido una transferencia de 

t~cnología, gene rada po r l os mismos ensayos y que los agr i cultores 
consideran adecuada. La producción de semill a por parte del !CA fue 
-w 
importante para la distribución durante los día s de campo , pero la 

~ltiplicaci ón de semilla realizada por los agricultores t ambién 

c~ntribuyó a aulller,ta r l a tas a de di stribu ción. Ha sta el mome nto , el !CA 
trabaja con diez pequeños ag ri cultores para mej ora r l os métodos de 

producci ón de Frijolica 0-32. 
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Tabla l. Comparación de rendimientos (kg/ ha) en Estaci ón y Fincas. 
Oriente Antioqueño 1982-1985. 

EE Fincas Fincas 
La Selva El Carmen Orden S. Vicente Orde n 

Lfnea 5 ensai:OS 8 ensai:os El Cannen 5 ensai:os S. Vicente 

Llanogrande 1971 2133 419 8 

La Selva 7 1672 1574 9 551 4. 5= 

V-6785-325 1629 1666 7= 372 9 

La Se l va 4 1607 1758 4 618 

V- 5783-38 1572 2032 2 35 1 JO 

La Sel va 26 156(: 1798 3 587 2. 5= 

La Se l va 44 1436 1670 7= 560 4.5= 

La Se 1 va 14 28 1667 7= 596 ! .S= 

La Selva 37 1343 1506 10 454 7 

Víbora\ 1292 1737 S 5 :;4 6 

Promedio 1552 1754 504 

OMS (5:, ) 343 262 133 

Cor relación 0 .62 -0. 30 
con E.E. (P=0 .06) NS 
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