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INFORME SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE FRIJOL 

PARA LA ZONA ANDINA 

ENERO - JUNIO 1991 

Este informe se presentará en dos aspectos: admlnlstraUvo y técnico. 

INFORME ADMINISTRAnvO 

1. CAMBIOS ADMINISTRAnvOS EN LOS INIAS'S 

1.1 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTlGACION AGRARIA y AGROINDUSmlAL, 
INIAA-PERU 

El titulo de Jefe dellNIAA cambl6 al de Director EjecuUvo dellNIAA, y lo que 
era Director Ejecutivo pas6 a ser Director Técnico del INIAA. Durante el afio ha 
habido una Inestabilidad general comenzando por que el Director EJecutivo, Dr. 
Alfonso Cerrate, estuvo funglendo como Vlce-Mlnlstro de Agricultura durante varios 
meses y dej6 como encargado al Ing. Augusto Montes Gutiérrez. 

Durante estos meses también hubo la oferta del Gobierno del retiro 
voluntario con Indemnlzacl6n para rebajar unos 60000 bur6cratas de la n6mina. En 
INIAA se fueron varios de los frljoleros buenos como Oscar Soto Aucker 
(Entom610go), Miguel Quljandria (Semillerlsta), Elva Uontop (Pat610ga), Ingrith 
Yépez (Semillerlsta) y Alberto Sandoval (Agr6nomo) entre otros. 

El Dr. Cerrate a su regreso alINIAA, se ha dedicado a la reestructuracl6n de 
la InsUtucl6n, dejando acéfalo al PILG por varios meses. En la actualidad está 
como encargado ellng. HIp6l1to de la Cruz. La reorganlzacl6n consiste en reducir 
el número de estaciones experimentales, de personal y reublcacl6n de algunos 
programas. Algunas estaciones experimentales pasarán a las nuevas Reglones, 
otras al Ministerio de Agricultura, o a una comblnacl6n con empresas privadas u 
ONG'S. 
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La Sede del PILG para la Costa, sería Chlclayo en lugar de Chincha. La 
Directiva dellnsUtuto Nacional de Investlgacl6n Agraria y Agrolndustrlal, INIAA, es 
como sigue: 

Director EJecutivo: Dr. Alfonso Cerrate Valenzuela 

Director General de 
Investigación Agrícola: Ing. Hugo Sánchez Campos 

Director General de 
Investlgacl6n Agrolndustrial: Ing. Augusto Montes Gutlérrez 

Director General de Proyección 
de la Investlgacl6n y 
Servicios Técnicos: Ing. Antonio Manrlque Chávez 

Director PILG (e): Ing. Hlpóllto de la Cruz 

1.2 INSTnVTO NACIONAL DE INVESTlGACION AGROPECUARIA, INIAP
ECUADOR 

Durante todo al afio pasado y el actual ha tenido un Director General 
encargado. Al principio de este año fue el Ing. Fausto Cevallos y en la actualidad 
es el Ing. Saul Mestanza. La razón de esta sltuacl6n es que actualmente se 
encuentra en el Congreso para su aprobacl6n, la autonomía de este instituto, y 
cada día sufre más atrasos. Sin embargo, es fácil trabajar con ellos, y las 
autoridades debajo del Director General como son la Dlreccl6n Técnica a cargo del 
Ing. Mario Cavledesj Subgerencla Técnica para la Sierra y la Selva, Ing. Juan 
Gerardo Vega; y la Dirección del PILG, Ing. Eduardo Peralta han permanecido 
estables. 
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El Ing. Eduardo Peralta ha liderado un nuevo equipo de Leguminosas de 
Grano multldlscipllnarlo que trabaja muy de cerca con el proyecto CRSP sobre 
Rhlzoblum/Pudrlclones Radicales y con CIAT. 

1.3. UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO, UAGRM - INS11TUTO 
BOLIVIANO DE TECONOLOGIA AGRICOLA, IBTA - CENTRO DE 
INVESllGACION FITOECOGENEllCA PAlRUMANI, CIFP/BOUVIA 

Se continúa trabajando estrechamente con el Instituto de Investigaciones 
Agrícolas "El Valleclto" que pertenece a la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno. El único cambio que ha ocurrido es en la Direccl6n delllA. El Ing. Jaime 
Magne fue trasladado a otra dependencia de la Universidad y en su reemplazo fue 
nombrado el Ing. Luis Agulrre Daza. 

Hay un cambio muy especial en el Instituto Boliviano de Tecnología 
Agrícola, IBTA, que en su nueva reorganización por cultivos ya Incluye un 
Programa de Investigación en Leguminosas de Grano. El Director Ejecutivo del 
IBTA, Dr. Armando Cardozo, piensa darle un fuerte apoyo en base al préstamo 
otorgado por el Banco Mundial de US$ 21,000.000.00 a 7 años. El Centro de 
Operaciones del PILG estará en la Estación experimental San Benito, cerca a 
Cochabamba, donde han planificado tener 3 técnicos a nivel de Ph.D., M. Se., e 
Ingeniero Agrónomo, 2 técnicos agrícolas; y además en Tarlja, Potosí y Sucre, 1 
técnico por localidad. El IBTA tendrá convenios o contratos con el Centro de 
Investigación Fltoecogenética de Pairumani, la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno y el CIAT de Santa Cruz. Ellng. Mario Crespo ha sido nombrado como 
Líder de este programa. 

Los otros cultivos son: Maíz, Papa, Trigo, Ganadería/Forrajes Andinos y 
Cultivos Andinos. 

Además de trabajar con IBTA, la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno, también se colabora con CIEF Pairumanl y con el Centro de Fomento a 
la Agricultura Subtropical (CEFAS) de CORDECH (Corporación de Desarrollo de 
Chuqulpata). 
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1.4 FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, FONAIAP -
VENEZUELA 

El Gerente General de FONAIAP, Dr. Carlos Marín, continúa en el cargo; lo 
mismo que el Ing. SIm6n Ortega, quien sigue funglendo como Director del 
Programa de Leguminosas de Grano. 

Continuamos colaborando con la Universidad Central de Venezuela, Facultad 
de Agronomía, a través del Dr. Oswaldo Mora. 

1.5 INSTTTUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA-COLOMBIA 

PROFRIZA este año tuvo la colaboraci6n del ICA por medio de su Programa 
de Leguminosas de Grano, cuyo jefe, el Dr. Mario Lobo, al mismo tiempo esti 
haciendo las veces del Coordinador Internacional de IICA/PROCIANDINO. Se esti 
trabajando en Sistemas de Cultivo y Manejo de Suelos y Control Integrado de 
Plagas en Rlonegro, Fusagasugi, Anserma y San Gil. Igualmente, se cuenta con 
la colaboracl6n de la Federacl6n Nacional de Cafeteros, con su Centro 
Experimental de Chlnchini y del CRECED del ICA en San Gil. 

2. EVENTOS DE PROFRIZA EN 1990 

Abr1l1Q-13 Reuni6n de la Comisi6n Directiva de PROCIANDINO, Cochabamba, 
Bolivia. 

Abril 14-17 Reunl6n del Comité Consultivo de PROFRIZA, Santa Cruz, Bolivia. 

Junio 24-29 Segunda Reunl6n de Leguminosas de Grano, RELEZA 11, Cali, 
Colombia. 

Junio 28 Reunl6n del Comité Consultivo de PROFRIZA, Cali, Colombia. 

No se ha programado muchos eventos en este año por la incertidumbre de 
la flnanciaci6n del proyecto. 
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3. IICA/pROCIANDINO 

Se asistió a la Reunión en Cochabamba, Bolivia, donde se presentó a los 
Directores de los INIAS de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela lOS 
avances de PROFRIZA y sus proyecciones futuras dentro de la Red de 
Leguminosas de Grano de PROCIANDINO. 

El panorama de PROCIANDINO es gris, y hasta ahora no se han presentado 
los proyectos a un potencial donante. Parece que en 1991 esto no sucederA y solo 
la voluntad de los Programas Nacionales harA que sobrevivan algunas actividades 
Intrínsecas a ellos. 

Durante esta reunión también hubo sesiones conjuntas con PROCISUR, y se 
cre6 PROCITROPICOS, que empezarA con una Reunión programada para fines de 
Julio a realizarse en Brasilia, Brasil. 

4. CONVENIOS BILATERALES 

4.1 PERU 

El Convenio bilateral entre el Perú y el CIAT ya se hizo efectivo con la 
acreditación de GEG como Representante Legal en Perú. 

4.2 ECUADOR 

En Ecuador, el Dr. Walter Martínez, abogado contratado para renegoclar el 
Convenio, logró su aprobación, y estA listo para la firma del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Ecuador y del Director General del CIAT. Una vez firmado, se 
procederA a la acreditación legal de su Representante para hacerlo efectivo. 

5. VISITAS DEL PERSONAL DEL CIAT 

PROFRIZA cuenta con la decidida ayuda de JK, OW, CC, MPC, WJ, Y JKN. 
Durante este semestre JK, OW y MPC visitaron los ensayos en la Sierra del Perú 
y Ecuador, y regresaron satisfechos de los avances logrados. WJ y OW visitaron 
Bolivia y Perú. WJ muy Impresionado por los avances en Bolivia, y por el potencial 
de Rhizoblum en Cajamarca. 
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También hemos contado con la visita de GH al Valle Sagrado de los Incas, 
Perú y a Santa Cruz, Bolivia, para observar los progresos de PROFRIZA en sus 
diferentes estrategias para Incrementar la Producción Artesanal de Semilla. PAS 
seguir' siendo un éxito en frijol siempre que se la trate como tal; en el momento 
que se le aplique la organización en miniatura de empresas de semillas perder' su 
dlnAmlca, y se convertir' en un negocio de pocos con una cobertura mínima de 
pequeftos agricuHores. PAS se debe medir en base al número de agricuHores que 
usan semilla de calidad. 

6. OlBAS AC1MDADES 

Se ha continuado dando apoyo a otros Programas del CIA T, particularmente 
al de Pastos Tropicales (Pucallpa) ya que Uenen mucha dificultad en la 
consecución de suministros, y la comunicación no ha mejorado sustancialmente. 
Sin embargo, se ha logrado que PERUNET nos dé enlace por EMAIL, el cual 
comenzarA a funcionar en Julio del presente año. Su casilla es CG1189. 

7. PUBUCAClONES 

Se publicó un Manual de Funciones y Procedimientos Administrativos de 
PROFRIZA, el cual fue discutido por el ComHé Consultivo, dAndole su aprobación. 
Este Manual harA que en el futuro el manejo de fondos de los subproyectos sea 
mAs claro y ágil. 

También se colaboró en la producción de Trípticos para las nuevas 
variedades de frijol entregados en Venezuela: Manuare y Montalban, y en Perú, 
Canario 2000 INIAA Y Canario Centinela INIAA. 

Las Memorias de RELEZA 11 se publicaron y entregaron durante la Reunión 
en CIAT. 
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INFORME TECNICO 

1. GENEBACION DE IECNOLOGIA 

1.1 MEJORAMIENTO 

De las numerosas cruzas hechas en CIAT para introducir resistencia a 
materiales propios de la Sierra Peruana, al fin se empezaron a obtener resuHados 
positivos. Muchos de estos materiales fueron aHamente resistentes a Antracnosls 
con granos de color, forma y tamatío aceptables. 

Ademés muchos de estos materiales fueron sembrados por primera vez en 
toda la reglón como VIVeros de Frijol de Foma y Antracnosls para la ZOna Andina 
con la denomlnaci6n de VIFAZA I (Volubles) y VIFAZA 11 (Arbustivo). 

Se sembraron igualmente los Viveros regionales VIAZA (Vivero de 
Adaptaci6n para la Zona Andina) y VIARZA (Vivero de Adaptacl6n y Rendimiento 
para la Zona Andina) con materiales de todos los países y del CIAT. Muchos de 
ellos han mostrado una adaptación muy amplia, y se cuenta con materiales de 
color, tamatío y forma para todos los gustos de los consumidores andinos. 

La preocupación en Perú de que el mercado de Cusco y Puerto Maldonado 
se saturara muy pronto con grano de color amarillo tipo Korl Intl, y que lOS 
agricultores del Valle Sagrado se desanimaran de sembrar Irljol ha desaparecido. 
Se tienen volubles no agresivos, así. como arbustivos de varios colores y tamatíos 
muy apetecidos en Arequlpa y en el gran mercado de Uma. 

1.2 AGRONOMIA 

Durante el primer semestre de 1991 se continu6 con las actividades de 
PROFRIZA Iniciadas el afio anterior. 

1.2.1 Evaluación de gennoplasma voluble 

Los dHerentes tipos de viveros de frijol voluble organizados por PROFRIZA 
y sembrados en Ecuador y Perú, se muestran en el Cuadro 1. 
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Se sembraron 10 viveros IBYAN enviados de CIAT. Estos viveros se 
sembraron en estaciones experimentales de INIAP y de la Universidad Nacional de 
LoJa (UNL). 

En Cajamarca se hizo evaluación por resistencia a antracnosls y adaptación 
vegetativa. Entre los materiales volubles destacaron: AND 396, Ancash 66, G 
12724, OBN 102, OBN 103, OBN 115, G 12258, G 2333 Y G 11780. Entre las 
variedades testigo, destacaron Gloriabamba que sigue Incrementando su área de 
cuHlvo y Cajabamba INIAA, variedad por liberar de tipo panamito (Cuadro 2). 

En Cusco, los materiales volubles se evaluaron en el Valle Sagrado. Las 
mejores fueron: CAR 2, G 3367, ZAV 235, G 8040, LAS 283, LAS 319 Y LAS 321. 
(Cuadros 2 y 3). De las variedades testigo, Korl Intl ofrece una excelente 
alternativa para asociarla con el maiz Blanco Urubamba en el Valle Sagrado; por 
su hábito tipo lVa, no afecta lOS rendimientos del maiz y según estimaciones, se 
sembraron 3,000 ha de las 5,000 posibles en el Valle Sagrado. 

En Ecuador, en la provincia de Loja, se observaron a) presencia de altas 
poblaciones de Empoasca en frijoles trepadores; b) aita presión de humedad para 
volubles en la "Olla de Loja", donde INIAP 403 Y TIB 3042 registraron apenas VAG 
de 7 y 6, respectivamente; c) no obstante lo anterior, en el material proporcionado 
y evaluado por la Universidad Nacional de Loja, se Identificaron dos entradas 
excelentes por resistencia a antracnosls, roya, oidlum y ascoqulta, además de 
excelente adaptación: INIA 41-1. e INIA 47-1; Y d) en Saraguro (Loja), nB 3042 
confirmó su buena adaptación a la Sierra Ecuatoriana. 

En Azuay, se observó nuevamente ataque severo de mosaico común en 
volubles en Nabón, localidad cercana a Cuenca, no hay presencia de virus y se 
puede utilizar este sitio para producir semilla libre de este problema. En la 
Estación Experimental Chuqulpata, sitio donde se sembraron los viveros uniformes 
de volubles, hubo poca antracnosls y mucho oidium; además de que el 
germoplasma intermedio y tardló resultó afectado por sequia en la floración. Por 
esta razón, la evaluación no fue muy buena. No obstante lo anterior, en el VIFAZA 
I se pudieron Identificar lineas muy promlsorlas, destacando el germoplasma 
proveniente de Cajamarca. Los mejores fueron CAFEL 17, CAFEL 38, CAFEL 55, 
CAFEL 53, G 3367 Y G 11047 (Cuadro 2). Se recordó y recomendó que en los 
viveros de antracnosis es Indispensable Inocular con aislamientos locales. 

En la E.E. Sta. Catalina en Pichincha, la evaluación por antracnosis y valor 
agronómico fue muy buena. 

Las mejores lineas por valor agronómico fueron: LAS 344, G 12724, OBN 102, LAS 
285, LAS 298, OBN 103, CAR 2, AND 396, ANCASH 66, G 2333, CAFEL 17, etc. 
(Cuadros 2 y 3). 
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Por resistencia a antracnosls, precocidad y rendimiento de grano se 
seleccionaron del VIAZA 13 materiales en Sta. Catalina y para Cajamarca 24. De 
estos, en ambos sHlos fueron seleccionados: G 11714, G 12724, LAS 344, AND 497, 
LAS 67, LAS 321 Y G 11818 x G 12448. (Cuadro 4). 

En el VIARZA, en Cajamarca ningún materlallgual6 a Glorlabamba (Cuadro 
5) y en Santa Catalina los mejores agron6mlcamente fueron INIAP 403 Y TlB 3042. 
FrlJollca 0.3.2 y Bola Canario fueron de aHo rendimiento, pero susceptibles a 
antracnosls y tardíos. (Cuadro 6). 

En los IBVAN de volubles de Sta. Catalina y Guaranda en Ecuador, hubo 
poco material promlsorlo. En ellBVAN de blancos LAS 344; IBVAN amarillos, nada 
sobresaliente; IBVAN rojos, LAS 294, AND 490, LAS 317 Y RAD 10. En el VEF, AND 
855, AND 841, AND 845, ASC 57 y LAS 382. 

Entre las mejores en el VIAZA, destacaron: G 11714, OBN 103, LAS 344, OBN 
48, OBN 127 Y LAS 398. En VIFAZA I evaluado posteriormente, nuevamente el 
material de Cajamarca mostró excelente adaptaci6n, sobresaliendo los CAFEL 12, 
13, 17, 38, 39, 44, 50 Y 51; ademáls G 2333. De los materiales conocidos, INIAP 403 
es de excelente adaptacl6n, pero susceptible a antracnosls. TlB 3042, excelente 
por adaptación y resistencia a antracnosls; se sugirió liberar esta variedad con el 
nombre Rumlchaca y hacer el lanzamiento conjunto ICA·INIAP en la próxima 
campana. La línea G11780F de tipo canario y CiClO Intermedio, es un buen 
candidato como futura variedad. 

En resumen, para Cajamarca y Sta. Catalina, hay líneas en el VIAZA que 
deben evaluarse en el VIARZA 1991·92 y los mejores por adaptaci6n específica en 
viveros locales (VINAR). La mejor variedad para Caja marca es Gloriabamba y para 
la Sierra Ecuatoriana INIAP 403 V TIB 3042. 

1.2.2 Evaluactón de genngplasma arbustiVo 

Se cosecharon cuatro viveros de frijol arbustivo: dos en Imbabura, uno en 
Azuay y otro en Loja. En Imbabura los mejores materiales fueron: INIAP 404, 
Paragachl, INIAP 404-11 (Imbabello) V PVA n3 (Cuadro 7). 

En Azuay, las variedades de grano rojo moteado como XAN 247, INIAP 404, 
INIAP 404-11, Paragachl, y PVA n3, son de excelente adaptación, Igualando vIo 
superando a San Antonio, variedad mAs preferida por su grano crema (Cuadro 8). 
Sin embargo, las variedades de grano rojo moteado estAn sembrAndose cada vez 
máls en el Valle de Vunquilla, para cosecha en verde y para el mercado de 
Guayaquil. 
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En Loja, el VINAR de arbustivos en esta provincia, mostró también que las 
variedades de frijol rojo moteado Introducidas, superaron ampliamente a los 
materiales locales mis sembrados, como Percal Blanco, Percal Rayado y Cocacho. 
Las mejores variedades han sido: INIAP 404-11 (IMBABELLO), Paragachl, PVA 773 
e INIAP 404. El mejor material local por rendimiento, es Mantequilla Blanco 
(Cuadro 9). Igual que en Azuay, tal parece que los frijoles rojos moteados están 
ganando mercado en Loja. 

Adicionalmente, se sembraron 19 viveros: 6 en Imbabura, 5 en Azuay y 8 en 
Loja, la mayoría IBVAN enviados de CIAT-Call. Estos viveros Incluyen líneas de 
granos de color rojo moteado, rojo, amarillo, blanco y crema moteado. 

En Imbabura,en el IBVAN de Panamitos, destacaron EMP 212 Y EMP 233. 
También sobresalieron ICA Pijao, la variedad local Urlbe de tipo arbustivo y Blanco 
LarAn (Cuadro 10). En rojos moteados tipo cargabellojcalima, no hay material 
nuevo mejor que INIAP 404, Paragachl, Imbabello y PVA 773. En rojos grandes, 
Radical FroylAn, DRK 44 Y AFR 297, son mejores que INIAP 402. En blancos 
grandes, mostraron buen comportamiento WAF 150, ABA 116 Y Blanco LarAn; y, en 
Bayos, MAM 19. En panamHos, tipo de frijol que estA aumentando su demanda, 
hubo material muy sobresaliente; el mejor de todos que también estuvo muy bien 
en Loja, fue EMP 233. 

Los viveros de arbustivos sembrados en Loja, mostraron que hay excelente 
material de tipo crema moteado (sugar), rojo moteado, blanco pequei\o y blanco 
grande. En rojos moteados siguen siendo muy buenos INIAP 404, Paragachl, PVA 
773 e Imbabello. En crema moteados tipo de frijol de mucha demanda en Loja, 
hubo líneas muy superiores a la variedad testigo Percal Rayado en resistencia a 
roya, vigor y potencial de rendimiento: los mejores sugar por VAG fueron: SUG 
39, SUG 55, SUG 45 Y SUG 28; los mejores panamitos 48 RR, EMP 233, 1453 RR, 
EMP 212 Y REN 5. En blancos grandes, WAF 150, WAF 78, Blanco LarAn yWAF 21. 
Con estas líneas de tipo sugar y blanco, se integrarAn dos viveros para siembra 
en julio del presente ai\o y se multiplicarAn las mejores. No hay duda de que de 
estos materiales, se podrA seleccionar por lo menos una variedad de cada tipo 
dada la superioridad que han mostrado en relación a los testigos. 

En parcelas de confirmación en varias localidades en Cajamarca, Perú, se 
verificó que la nueva variedad Chuyabamba INIAA fue superior al testigo local, y 
que los agricultores estan adoptándola rApldamente. Los agricultores prefieren al 
Chuyabamba por su precocidad (90 días aproximadamente), rendimiento y por su 
tipo de grano blanco grande (tipo Caballero). Este frijol ademis es resistente a 
antracnosls, tolerante a Roya y Oldium (Cuadro 11). 

También se evaluaron líneas de frijol de grano blanco pequei\o CIFEP, 
muchas de las cuales fueron superior a los testigos locales Panamlto Mejorado y 
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Tlacho. Los agricultores seleccionaron por el tipo de grano: CIFEP 89010, CIFEP 
89012, CIFEP 89006, CIFEP 89017 (Cuadro 12). 

En Bolivia se evaluaron VEPS e IBYANS del t1pó Carloca, blancos, rojos, rojo 
moteados, roslnhas, blancos y negros. Varios de ellos se adaptaron muy bien 
agronómlcamente, y en un caso dado pueden reemplazar a las variedades 
comerciales actualmente en uso como Carloca 80, Mantequilla y BAT 76. Lo 
Importante en Bolivia es tener materiales disponibles que se adapten 
agronómlcamente y sean comercialmente aceptables en mercados potenciales de 
exportación. 

1.3 FlJACION BIOLOGICA DE NITROGENO 

Se concentraron las actividades en evaluación de cepas en Bolivia, Ecuador 
y Perú, y en parcelas de Confirmaci6n en Perú. En Bolivia se efectuaron los 
ensayos a través de tres tésis de Ing. Agrónomo, y en Ecuador en colabOración 
con el personal de CRSP (Univ. Minnesolta) y de INIAP. En Perú se fortaleció la 
Red de FBN con las Universidades de Arequipa, Ayacucho, Chiclayo y Piura y el 
personal de Ingenieros agr6nomos del INIAA con sede en estas localidades. 

1.3.1 En Perú 

En Perú, se tienen ensayos en Cusca, CaJamarca y Chincha. 

cusco 

6 ensayos, 4 de evaluaci6n de cepas, y 2 de parcelas de conflrmaci6n. 

Todos los ensayos fueron Instalados en laderas con pendientes entre 50 y 
70%. En donde los rendimientos promedio son, para frijol 300 Kg/ha y para maíz 
de 1800 Kg/ha. 

Evaluaciones en R5: 

Se efectu6 una evaluacl6n cualitativa de nodulaclón en R5, ésta se encontr6 
de media a baja. 

En la misma etapa se determln6 peso seco de la parte aérea tanto de frijol 



13 

como de maíz, en dos de los ensayos pero no se encontró diferencias 
significativas, aunque en Macay se observó Incrementos en el peso seco de frijol 
al emplear Inoculantes. (Cuadro 13). 

Se encontró diferencias slgnHlcatlvas para rendimiento en frijol en dos 
localidades. En Chlmpacalca sobresalieron las cepas CIAT-348 y CIAT-948 y en 
Los Incas la Cajamarca-13. En Macay sobresalió de nuevo la CIAT-948 (Cuadro 
14). 

Para maíz, no se encontraron diferencias significativas aunque en Macay se 
aprecia que los rendimientos son superiores cuando el frijol esté Inoculado. 
(Cuadro 15) 

En Parcelas de Confirmación para la CIAT-632 se observó una respuesta 
significativa a la Inoculación. Se aprecia que con solo agregar PK se obtuvo en 
frijol Incrementos del 25% y si se agrega Inoculante el Incremento fue del 50% 
comparados con el testigo. En maíz se aprecia el mismo fenómeno con 
Incrementos del 75% en la parcela donde el frijol fue Inoculado (Cuadro 16). 

CAJAMARCA 

Se determinaron pesos secos de frijol y maíz en V4; de los 7 ensayos 
evaluados solo en 1 se encontró diferencia significativa para frijol con el testigo 
alto N, seguido de la cepa CIAT-112. Del resto no hubo diferencias, aunque para 
frijol, en la mayoría de los casos hay mAs peso seco cuando se emplea Inoculante 
comparados con el testigo sin Inocular y sin N. (Cuadros 17 y 18). 

Para rendimiento en grano de frijol, se encontró diferencias estadísticas en 
1 de los 5 ensayos evaluados, en donde sobresalieron las cepas CIAT-7001 y 
CUSCO-10, pero en esta localidad se puede apreciar un efecto muy favorable de 
parte de la flora nativa. 

A excepción de LaJas-2, en las otras localidades se observaron incrementos 
con el empleo de las cepas. (Cuadro 19) 

Para maíz se encontró diferencias en 3 de los 4 ensayos evaluados. En 
general hay una alta respuesta a la fertilización nitrogenada a excepción de 
Chuyabamba. En Lajas-3 las cepas CIAT-948 y CUSCO-10 respondieron de Igual 
manera que el alto N. 

En Cochabamba y Slvingan se aprecian incrementos en el rendimiento del 
maíz en las parcelas en las que el frijol fue Inoculado. (Cuadro 20). 
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COSTA 

Se observó diferencias significativas para número de nódulos con la Cepa 
CIAT -632. Para rendimientos se apreció que fue igual aplicar 110 Kg/ha que utilizar 
la cepa CIAT-57, aunque no hubo diferencias significativas. (Cuadro 21). 

1.3.2 En Bolivia 

En BOlivia se están realizando ensayos de evaluación de cepas con un 
equipo Interlnstltuclonal compuesto por la Universidad, CORGEPAI, CIAT (Santa 
Cruz) y CIAT (PROFRIZA). La Universidad a través de sus estudiantes teslarlos 
ponen el diseño y su conducción en el campo y CORGEPAI y el CIAT la 
producción de los Inoculantes. La Cepa mAs consistente ha sido la CIAT 899; una 
cepa nativa también ha dado buenos resultados. 

En la próxima campaña se intalarAn 5 ensayos, cada uno de una hectárea, 
para tener 4 parcelas de 2500 m2

• Estas se inocularan con CIAT 899, CIAT 632, la 
Cepa Nativa y un Testigo Nitrogenado. 

1.3.3 En Ecuador 

Se estAn colaborando con el personal del CRSP (Peter Graham, Robert 
Henson, Katherlne Draeger y Consuelo Estevez). Se tienen ensayos en las 
Provincias de Imbabura (Pimampiro, Mascarilla y Pallatanga), y Loja (Loja). Casi 
todos los ensayos se inocularon con una mezcla de las cepas CIAT 632 y CIAT 899. 
Se estA poniendo bastante énfasis en la evaluación de un número grande de 
germoplasma tanto local como Introducido de hAbito 1 y 2. Los ensayos aún estAn 
en el campo. 

PRODUCCION DE SEMILLA EN ESPALDERA EN ECUADOR Y PERU 
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Tomando en cuenta la baja producci6n de semilla de variedades de frijOl 
trepador en la campal'ia 1989-90 principalmente por: a) problemas cllmétlcos como 
sequías, heladas, granizadas y exceso de agua; b) problemas Intrínsecos de la 
asoclacl6n del frijol con maíz, como: volcamlento, difícil control de enfermedades 
como antracnosls, ciclo muy largo, etc. , para la campal'ia 1990-91 se decidi6 
probar el sistema de espaldera Iniciando en la E. E. de Santa Catalina. Se sembr6 
INIAP 403 tanto en asociacl6n como en espaldera, utilizando postes de ·cal'ia 
guadua" y alambre. En asoclacl6n la producci6n fue de 1750 kg/ha, hubo alta 
Incidencia de antracnosls, menor ataque de roya y volcamlento del maíz; en 
espaldera, la producci6n fue de 2700 kg/ha, menor presencia de antracnosls, 
mayor de roya y no hubo manchado de vainas/granos por permanecer las vainas 
lejos del suelo. Es decir, en espaldera ademAs de producirse mAs semilla, ésta es 
de mejor calidad. 

Este sistema de producci6n de semilla en espaldera fue utilizado también en 
Cusco, y se llevaré a campos de agricultores para Incrementar la productMdad 
artesanal de semilla. 

En Bolivia, el Sub proyecto regional de Investigaci6n Partlcipatlva con el 
Agricultor (IPA), ha Introducido desde el principio la modalidad de Produccl6n 
Artesanal de Semilla. Como se ha mencionado en otros informes, de 500 
hect6reas en 1988, se tienen ahora 20000 has. La produccl6n de semilla pas6 de 
16 ha en 1988 a 311 ha en 1991, y, todas producidas con 178 pequel'ios 
agricultores, o sea de 20 ton. se pas6 a 198 ton. de semilla. 

Se espera consolidar un programa de producci6n de semilla con la 
partlcipaci6n de pequel'ios agricultores en base a capacitaci6n yal convencimiento 
del uso de semilla de calidad. 

1.4 ENTOMOLOGIA 

En Loja, en la localidad de Malacatos, se realiz6 un ensayo para estimar el 
dal'io ocasionado por las plagas en frijol arbustivo; el trabajo se hizo en 
colaboracl6n con la Universidad Nacional de Loja. 

Según el Cuadro 22, el dal'io por plagas es del 74% para la cosecha en verde 
y del 83% en grano seco; estos datos comprueban la gravedad de las plagas en 
frijol arbustivo en Loja. Los datos también muestran la posibilidad de controlar las 
plagas con menos de tres aplicaciones si se aplican en forma oportuna. 

El Control Integrado de Plagas seré un subproyecto regional con 
financiamiento del CIID (Canadá) que cubrlrA Perú, Ecuador, BolMa y Colombia. 
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Oportunamente se capacHarán a los entom610gos de estos países, quienes serán 
responsables del subproyecto en cada uno de sus países. 

En Catamayo y Malacatos, localidades de la Provincia de Loja, se observaron 
poblaciones altas en Empoasca causando daños econ6mlcos. Parece que los 
daños por el minador de la hoja no es tan Importante, pero esto se podrá 
demostrar una vez que se Instalen los ensayos de Control Integrado de Plagas. 

1.5 RTOPATOLOGIA 

Se formaron de acuerdo a Evaluaciones de Antracnosis y Ascochyta 
efectuadas en 1990, dos viveros, uno de Arbustivos (VIFAZA 11) Y otro de Volubles 
(VIFAZA 1). Estos fueron preparados en CIAToCal1 y distribuidos en Ecuador: a 
Quito (EEA Santa Catalina) y Cuenca (EEA Chuquipata); en Per(¡ a Cajamarca y a 
Cusco; y en Bolivia al CFI Pairumanl. En estos sitios se sembraron en campos de 
agricultores. 

Los primeros resultados demostraron que ya se están generando materiales, 
no solo resistentes a Antracnosis y Ascochyta sino también con buena adaptacl6n 
agron6mica. Líneas generadas en CaJamarca, sede del Subproyecto, están siendo 
seleccionadas en varios sitios de la región, tales como: CAFEL 17, CAFEL 38, 
CAFEL 55, CAFEL 53, así como las introducciones G 3367 Y G 11047. (Cuadro 1, 
2). 

1.5.1 Pudriciones Radicales 

Desde hace unos aflos se ha estado trabajando en Per(¡ en la obtención de 
materiales resistentes a hongos causantes de las pudriciones radicales, así como 
a nemAtodos. Se tienen líneas avanzadas con alta resistencia al complejo de 
pat6genos radicales pero especialmente a Nemátodos. Las líneas NEMA 89014, 
NEMA 89022 Y NEMA 89069 están en mUluplicaclón de semillas, y una de ellas será 
liberada en un futuro pr6ximo como variedad de grano blanco grande para 
reemplazar a Blanco Larán que tiene el mismo potencial de rendimiento en 
ausencia de nemAtodos a las lineas resistentes, pero cuya productividad cae 
espectacularmente en presencia de nemAtodos (Cuadro 23). 

Se Integr6 un vivero regional, el cual se está evaluando en Ecuador, Bolivia 
y Colombia. En Ecuador han mostrado buena resistencia y excelente adaptación 
agronómica. Hasta ahora todos son de color blanco grande. 
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1.6. ECONOMIA 

1.6.1 En BoliVIa 

En Bolivia el frijol sigue creciendo a un ritmo cada vez más sorprendente. El 
aumento para la temporada de Invlemo en los llanos de Sta. Cruz sobrepasó el 
100% una tasa altislma. El éxito boliVIano depende en gran parte de ASOPROF (la 
asociación de pequeftos productores de frijol). ASOPROF ha logrado organizar la 
producción en tal forma de que saben de ante mano la cantidad de terreno que van 
a sembrar. Esto permite planificar la siembra de semilla en las valles 
mesotérmlcos, garantizando el mercado de este semilla para los productores de 
dicho Insumo, y garantizando semilla de buena calidad para la siembra comercial. 
Se supone que va seguir en ascenso la producción de frijol en BoliVIa, mientras 
que haya mercado en Brasil. Al mismo tiempo que se está Incrementando la 
producción, ASOPROF y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, están 
Introduciendo frijol en la dieta boliviana. Aquel cambio en el patrón de consumo 
es un proceso lento y largo, pero está ya en camino. 

1.6.2 En Ecuador 

la relación entre el precio y la calidad del fñjOl en Ecuador. 

En un sistema de libre mercado en que productos comparables compiten por 
compras por parte de los consumidores, los productos menos apreciados tienen 
un castigo en cuanto al precio. Por tal razón el anlillsls de precios es muy útil para 
conocer el mercado y sus exigencias. 

El precio de cualquier producto depende de muchas factores dentro los 
cuales, en el caso de frijol, se destacan: 

1.6.2.1 

1.6.2.2 

Características positivas visibles, siendo las características del 
producto mismo como color, peso y tamafto. Son 
características genéticas. 

Características negativas visibles, siendo las características 
que afectan al producto pero no son parte de ella, como 
contaminación con basura, decoloración, presencia de 
gorgojos, etc. Son resultados del manejo post-cosecha y del 
proceso de comerclalizacl6n. 



1.6.2.3 

1.6.2.4 
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Características crípticas, siendo características tanto del tipo 
genético como resultado de manejo post-cosecha, que no son 
visibles directamente, siendo sabor, facilidad de cocción, 
calidad y cantidad de proteínas, digestibilidad, flatulencia, etc. 

Características externas, como fecha y lugar de compra, lo 
que tiene que ver con la disponibilidad temporal y espacial del 
producto. 

En el caso de frijol en Ecuador se preguntó a las amas de casa cuales eran 
las características más Importantes para escoger entre frijoles diferentes (Cuadro 
24). 

En el cuadro 24 se puede observar que el criterio de limpieza que Incorpora 
ausencia de basura, granos daftados, gorgojos, granos decolorados es el mAs 
Importante. Sin embargo salló del análisis hedónico de precios utilizando muestras 
de dos localidades (Quito, Guayaquil) y dos momentos de compra (diciembre 1990, 
febrero 1991) que Influyen en el precio únicamente características positivas (color 
de grano, forma de grano, tamaño y brillo), y la fecha de compra (influencia de la 
Inflación), pero ninguna de las características relacionados a la limpieza salieron 
como significativas para explicar diferencias de precios. En el Cuadro 25 se 
resume el modelo. 

Se requieren más análisis para encontrar las razones de la discrepancia 
entre lOS resultados. Una hipótesis sería el que se planteó en ocasiones 
anteriores referido al funcionamiento débil del sistema de comercialización de friJol. 
Aunque las amas de casa exigen calidad, lOS comerciantes no la brindan. Esto se 
debe al hecho de que frijol no es un producto con mucha Importancia en la dieta. 

1.6.3 En PerÚ 

1.6.3.1 ComercIaIizaci6n de frijol 

El sistema de comercialización de frijol en el norte de Perú se concentra en 
la ciudad de Chiciayo. Los comerciantes del mercado mayorista Mochoqueque 
reciben frijol procedente de los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, 
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Tumbes y Piura, lo que significa el 40% de la producción nacional. Asi como se 
ve en otros centros comerciales hay una cierta especialización entre los diferentes 
comerciantes. La especialización se refiere tanto a la procedencia del producto 
como del mercado final que se abastece. Debido a que frijol es Importante como 
alimento local y como producto para la venta a otros sitios hay comerciantes que 
no lo consideran un producto secundarlo. Los mercados finales que son 
abastecidos por Chlclayo son los departamentos norteilos de Plura y Tumbes, la 
selva de San Martín y Amazonas, las ciudades de TruJlllo y Uma, ademAs de la 
misma ciudad de Chlclayo. En el Cuadro 26 se resume la calificación de las 
variedades. 

1.6.3.2 Sistemas de cultivos 

Frijol entra dentro de los sistemas productivos de los agricultores en varias 
formas y con propósitos distintos. Frijol desde los tiempos Inmemorlables ha sido 
un producto de consumo bAsico en el Perú, junto con la papa, el maíz y pimientos 
y rocotos. Dentro de la dieta peruana el frijol se ubica como alimento secundarlo, 
teniendo un nivel de consumo bajo con 3 kilogramos por persona por ailo en 
promedio. FrijOl entra como cultivo para el autoconsumo y para la venta. Debido 
a que el precio de frijol es bastante favorable, conviene sembrarlo para muchos 
agricultores. Sin embargo, en muchas zonas productoras otros cultivos tienen una 
importancia comercial mucho mayor. En el proceso de reestructuración econ6mica 
que se estA afectando en el agro también se perciben cambios profundos. Las 
primeros consecuencias se está sintiendo ya. 

Los costos de Insumas tienden a aumentar drásticamente, debido a que se 
estA quitando los subsidios que hicieron barato el agua, los fertilizantes, los otros 
agro-químicos, los combustibles. Un segundo factor Importante es que el costo 
de financiamiento es muy alto 8% al mes en términos reales, se supone que este 
factor es coyuntural y que el costo financiero va a tender a bajar en el próximo ailo. 
Cultivos que dependieron para desarrollarse de aquellos Insumas baratísimos se 
ven afectados, y los agricultores se verán obligados de repensar sus patrones de 
cultivos. Frijol mejorado que es resistente a las principales plagas y enfermedades, 
y por lo tanto no necesita demasiada fumlgaci6n, se está presentando como 
alternativa para los pequeflos agricultores, especialmente para reemplazar a la 
papa la cual ahora solamente se puede producir con perdida. 

2. CAPACITACION 
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Con la ayuda del Programa de Capacitación del CIAT ha sido posible el 
adiestramiento de técnicos de Venezuela y Perú. 

2.1 Al Curso Multldlsciplinarlo Intensivo sobre InvestigaCi6n de Frijol 
asistieron del Perú, el Ing. Oscar Amoros, de la Universidad Nacional 
de Cajamarca; y de Venezuela, la Ing. Asela Rodríguez de FONAIAP. 
Los mismos permaneCieron en CIAT en capaCltaCi6n en ServiCios en 
Microbiología (JKN) y Agronomía (OVV), respectivamente. 

Ademés se ha logrado que varios técnicos peruanos que habían terminado 
sus estudios en el Programa de Graduados de la Unlv. Nacional Agraria La Mollna 
se dedicaran a terminar sus estudios de Maestría. Ya recibi6 su grado de M. Se. 
el Ing. Hipólito de la Cruz, actualmente Coordinador (e) del PILG. 

AdemAs en CIAT -CaU están ellng. Carlos Mestanza (con OVV) yel Uc. Angel 
Valladolid (con JK) terminando sus tesis para M. Se. En Perú, se encuentra 
realizando sus trabajos experimentales sobre Sistemas de Cultivos el Ing. Eladlo 
Cantoral (OVV). 

3. COUITE CONSULnvO 

El Comité Directivo como se llamaba en la primera fase cambi6 a Comité 
Consultivo debido a que la Comlsl6n Directiva de PROCIANDINO le pareCi6 
Inadecuado que una de sus redes tuviera una denominación similar. El Comité 
Consultivo debió reunirse en febrero pero debido a la espera por la aprobación de 
los fondos por parte de COTESU, éste se pospuso hasta cuando se tuvo luz 
amarilla. 

3.1 Primera Reunión del Comité Consultivo del Proyecto de Frilol del CIAT para 
la Zona Andina· Segunda Fase. 

Se reunió en Santa Cruz, Bolivia Inmediatamente después de la Comisión 
Directiva de PROCIANDINO. Esta reunión fue en Cochabamba del 10 al12 de Abril 
y la de PROFRIZA del 15 al 17 de Abril. Asistieron a esta Reuni6n: 

Por el Comité Consultivo: 

BOlivia: Ing. Juan Ortubé - Unlv. Auton. Gabriel René Moreno 
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Ing. Mario Crespo· CIFP (InvitadO de Apoyo) 

Perú: Ing. HipÓllto de la Cruz - INIAA 
Dr. Félix Camarena • UNA La Mollna (Invitado de Apoyo) 

Colombia: Dr. Mario Lobo, Jefe Programa Leguminosas de Grano, ICA 

Ecuador: Ing. Eduardo Peralta • Coordinador PILG, INIAP 

CIAT: Dr.Oswaldo Voysest (en representación del Uder Programa Frijol 
CIAT) 

Dr. Guillermo E. G61vez, Coordinador PROFRIZA 
Dr. Rogello Léplz, Agrónomo PROFRIZA 

Otros Asistentes: 

Dr. Tl10mas Zeller, Representante de COTESU, Bolivia 
Ing. Marco Korlyama, nA El Valleclto, UAGRM, Bolivia 
Ing. Carlos Rlvadenelra, nA El Valleato, UAGRM, Bolivia 
Uc. ZUlema de Amory, ASOPROF, Sta. Cruz, Bolivia 

Se discutieron los siguientes aspectos: 

1. Nombramiento de Presidente y Secretario 

2. Informe del Coordinador de PROFRIZA 

3. Informe de Subproyectos 

3.1 Se Informó de los subproyectos aprobados para la 11 Fase de 
PROFRIZA, los cuales son: 

Producción Artesanal de Semilla 
Control Integrado de Antracnosls y Ascochyta 
Investigación Partlcipatlva 
Sistemas Asociados 
Pudriciones Radicales 
Manejo y Control de Plagas 
Fomento al Consumo 

4. Uderazgo de Subproyectos y Presupuesto 

5. Revlsl6n del Manual de Funciones y Procedimientos Administrativo de 
PROFRIZA 
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6. RELEZA 11 

7. Otros Asuntos: 
- PROCIANDINO 
- Discusión privada con representante de COTESU sin personal del CIAT. 

3.2 Segunda Reunión del Comité Consumvo del Proyecto de Frijol del CIAT para 
la Zona Andina - Segunda Fase. 

La Segunda Reunión del Comité Consultivo se llevó a cabo en CIAT-Cali, el 
día 27 de Junio de 1991. Asistieron a esta reunión: 

Por el Comité Consultivo: 

Por Bolivia: Juan Ortubé - Coordinador Nacional PILG. IIA El Valleclto, 
UAGRM. 

Por Ecuador: Eduardo Peralta, Coordinador Nacional PILG, INIAP. 
Por Pen'!: Hlpólito de la Cruz, Coordinador Nacional (e) PILG, INIAA. 
Por Venezuela: Manuel Monsalve, PILG, FONAIAP. 
Por Colombia: Mario Lobo, Jefe Nacional PILG, ICA y Coordinador 

Internacional de! Subprograma de Leguminosas de Grano 
de PROCIANDINO. 

Por CIAT: Douglas Lalng, Deputy Director. 
Dr. Douglas Pachlco, Uder Programa Frijol 

Por PROFRIZA: Guillermo E. Gálvez, Coordinador. 

Otros Asistentes: 

Dr. Hlrlam TObón, Leguminosas ICA, Colombia 
Dr. Rogello LéplZ, Agrónomo PROFRIZA 

Se discutieron los siguientes aspectos: 

1. Se aprobó el acta de la reunl6n anterior. 
2. Se aprobó el Manual de Funciones y Procedimientos Administrativos de 

PROFRIZA. 
3. Informe sobre el Proyecto 

3.1. Se Informó que el Comité Directivo cambió a Comité Consultivo, 
puesto que e! nombre hacía contradicción con PROCIANDINO. 
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También se Informó que los Suizos recortaron del presupuesto la 
partida de Imprevistos. El Dr. Lalng Informó que se aprobó el 
Proyecto por parte de los Suizos, pero muy tarde y que esto afectó la 
continuidad de PROFRIZA. 

Mario Lobo señaló que las dos redes son una sola dentro de 
PROCIANDINO y que en los Proyectos de PROCIANDINO se 
consideraron todos los proyectos de otras leguminosas y uno solo de 
friJol, los dem6s quedaron reservados para otra oportunidad. 

4. Subproyectos 

4.1 Los Subproyectos Regionales fueron considerados junto con el 
presupuesto para 1991. Así mismo se fijó la próxima Reunión del 
Comité Consultivo la cual se llevarA a cabo en Enero-Febrero de 1992 
para evaluar los subproyectos que ya estAn en marcha y las 
actividades que se realizarAn en 1992. 

5. Otros 

5.1 Se pidió la opinión de los coordinadores sobre RELEZA 11 Y la 
respuesta fue favorable en todos los casos y se recomendó que la 
siguiente sea mejor. A pedido de Bolivia, la 111 Reunión de 
Leguminosas de Grano de la Zona Andina, se efectuará en la ciudad 
de Cochabamba. 

4. SEGUNDA REUNION DE LEGUMINOSAS DE GRANO DE LA ZONA ANDlNA-
RELEZA n. - JUNIO 24 - 29 

Considerando la necesidad de continuar con un foro sobre leguminosas de 
grano en los paises de la Zona Andina para presentar los avances y logros de la 
Investigación y para Intercambiar Información y contacto personal entre los 
Investigadores e Incrementar la comunicación entre el Centro Internacional de 
AgrlcuHura Tropical (CIA T) Y los Programas Nacionales de los países, se organizó 
la Segunda Reunión Anual de leguminosas de Grano de la Zona Andina, "RELEZA 
11". 

En esta segunda reunión se presentaron 79 trabajos en las áreas de 
Mejoramiento Genético, Agronomía, Frtopatología, Entomología, Fijación 
Biológica de Nitrógeno, Producción de Semillas, Sistemas de CuHivo, 
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Socloeconom:í.a, Investigacl6n Partlclpaüva, Flslolog:í.a y Nutrlcl6n, en los culüvos 
de fr:í.Jol (Phaseolus spp.), arveja (Plsum satlyum>, lenteja (Lens CyllDaris) y haba 
(YIcla Iib.a). Igualmente, se realizaron tres presentaciones relacionadas con los 
recursos genéticos de las leguminosas comestibles, aspectos blotecnol6glcos en 
fr:í.jol y los pasos de UDa metodolog:í.a de Investlgacl6n parüclpatlva. 

Atendiendo las sugerencias de la Primera Reuni6n, se organizaron seis 
grupos de trabajo sobre: MeJoramlento-Patolog:í.a, Produccl6n Artesanal de 
Semillas, Rhlzoblolog:í.a, Investlgacl6n Particlpativa, Sistemas de Cultivo y 
Socloeconomia. Estos grupos de trabajo proyectaron actividades para 1991-1992 
con Indicadores que se revisarAn y evaluarin en RELEZA 111. 

Se Incluyeron ademAs en las Memorias de RELEZA 11, 33 resúmenes de 
trabajos que no fueron presentados. 

Esperamos que este evento, de gran trascendencia por las oportunidades 
de transferencia horizontal y de Informacl6n tecnol6glca entre los Investigadores 
y los Programas Nacionales de los países del Area, continúe reallzindose cada 
a/'io en forma rotativa entre los pa:í.ses andinos. Esta Reunl6n pudo ser organizada 
gracias a la colaboración del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) , de 
Colombia y del Proyecto de Fríjol de CIAT para la Zona Andina (PROFRIZA). 

El financiamiento para gastos de transporte y propios del evento en CIAT, 
Call, Colombia, estuvo a cargo del mismo CIAT, de COTESU (Suiza) y CIID, del 
Canadi. 
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ANEXOS 
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CUADRO 1 RELACION DE VIVEROS UNIFORMES DE FRIJOL VOLUBLE ORGANIZADOS A 
NIVEL DE ZONA ANDINA Y PAISES. PROFRIZA 1990-91 

1. 

2. 

3. 

4. 

5_ 

6. 

MOIIBRE 

Vi..,ro ele AcIoptación ele 
FrijOl Voluble en la Zona 
Andina (70 entradas) 

Vivero ele AcIoptación y 
Rendimiento ele Frijol 
Voluble en la Zona Andina 
(12 entradas, 3 r_) 

Vivero Nacional de Adap
tación y Itendi.iento de 
Frijol Voluble en Ecuador 
(14 entradas, 3 r_> 

Vivero Nacional de Adap
tación y Rendimiento ele 
Frijol voluble en 'oJa, 
Ec. (12 entradas, 3 r_) 

Vivero Nacional ele Adap
tación y Rendimiento de 
Frijol Voluble en Azuay, 
Ee.(ID entradas, 3 r_) 

Vivero de Antracnosis 
y Ascoqul ta Zona Andi na 

CLAVE 

VIAZA - VZA 

VIARIA - VIA 

VINAR - VEC 

VINAR - VLO 

VINAR-VAZ 

VIFAZA I 

AIIBITO 

Zona Andina 
(Sierra) 

Zona Andina 
(Sierra) 

Ecuador (Sierra) 

Provincia de loja 

ProY; nc i a de 
Azuay-Callar 

Zona Andina 
(Sierra) 

S I T lOS 

I_bura 
StB.Catatina 
Chuquipeta 
Loja 
Caj8ltllrca 
Cusco 

Sta. Catal ioa 
Chuquipeta 
loja 
Cajama:rca 
Cusco 

I_bura (3) 
Sta. Catalina 
Bol ivar 
Chuquipeta 
loja 

ESTADO AC1UAL 

En llenado ele vaina 
En I18CiJrez 
En Edurez 
Perdiele por helada 
En floración 
En llenado de vsina 

En maciJrez 
En llenado ele vaina 
Perdido por helada 
En floración 
En llenado de vaina 

1 perdido por helada 
En llenado ele vaina 
En florad 6n 
En floración: 
En floracIón 

Saraguro (2) 1 perdido por helada 
Chuquiri_(2) 1 perdido exceso agus 
El Cisne (2) PerdIdos por sequla 
loJo (2) 1 perdido exceso agua 

Chuquipeta 
Rfcaurte 
Nabárl 
:San Fernando 
Callar 

Sta. catet ina 
Chuquipeta 
Cajamarea 
cuatO 

En floración 
Perdido por helada 
En floración 
En floración 
Perdido exceso ague 

En 11 enado V8 lna 
En floración 
En floración 
En floración 
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CUADRO 2. LINEAS DE FRIJOL VOLUBLE SELECCIONADAS POR ADAPTACION O 
VALOR AGRONOMICO EN EL VIFAZA 1,1990-91. INIAS-PROFRIZA, 1991 

CAJAMARCA CUSCO CUENCA QUITO 

-------------------------------------------------------------,--------------------

ANO 396 
ANCASH 66 
G 12724 
OBN 102 
OBN 103 
OBN 115 
G 12258 
G2333 
G 11780 
Gloriabamba (T) 
Cajabamba INIAA (T) 

ANO 396 
ASC 42 * 
AFR 269 
G 6436 
CAFEL 50 
G 18223 
CAR2 
G 3367 * 
ZAV 235* 
G 6040* 
G6343 
Kori Inti (T) 

CAFEL 17 
CAFEL5 
CAFEL 55 
CAFEL 53 
G 2641 
V 8328 
ANCASH 66 
G 11047 
CAL 3 
XAN 1 

ANO 396 
CAFEL 12* 
CAFEL 13* 
CAFEL 17* 
CAFEL 38* 
CAFEL 39* 
CAFEL 44* 
CAFEL 50* 
CAFEL 51* 
CAFEL 29 
CAFEL42 
G 19161 
XAN 1 
V 8001-417 
G2333 
TIB 3042 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LINEAS DE FRIJOL VOLUBLE SELECCIONADAS PORADAPTACION 
O VALOR AGRONOMICO EN EL VIAZA 1990-91. INIAS-PROFRIZA, 
1991 

----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------

CAJAMARCA CUSCO QUITO CUENCA 

------------------------------------------------------------------------------------------

G 12724 AND497* G 11714 LAS 67 

OBN 102 G 12208 OBN 103 G 11818 x G 12488 

OBN 103 LAS 67 LAS 344* 

OBN 106 LAS 283 OBN48 

OBN 115 LAS 285 OBN49 

G 12258 LAS 295 OBN 127 

G 12372 LAS 298 LAS 298 

G 12475 LAS 319* TIB 3042 

OBN 101 LAS 321 

LAS 335 

----~-_._-----------------------------~-.---------._--------------------------
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CUADRO 4. RESULTADOS DEL VIVERO DE ADAPTACION DE FRIJOL VOLUBLE 
(VIAZA) SEMBRADO EN CUATRO SITIOS DE LA ZONA ANDINA. 
INIAA/INIAP/PROFRIZA. 1991 

~~ •• ~~ ••••• _--_._ ••••••• * ••••••••• _-~--_ •••••• _._----~.~~.~ ••• -_._-_.------------------------------------------------------------ CQ)IGII /lA A COl V O I A S lE. D I R lE. T O ka/h8 _IIIIES 

ENT. liTO • SER " FI.III COS EESC ESCII EEI:A EEW 
T G 

._-.. ----------_._.------~ .. __ ... _-*_._ ... ---------------------_.~._*---_.------------------------------------------------------
1 G 11714 IV 1 1 5 90 285 2554** 45l" 412" 
2 G 11762 IV 1 1 7 101 223 1912 175 36 
3 G 11763 IV 6 1 6 90 205 1475 400* 39l" 
4 G 12667 IV 1 1 7 90 206 1629 401· 369" 
5 G 12724 IV 1 1 6 90 285 1762* 376" 431** 
6 OBN 102 IV 1 1 5 as 2D5 2112** 297 32l" 
7 OBN 103 IV 1 1 5 90 189 1747 320 394* 
8 06N 104 IV 1 1 6 92 215 1286 43l" 339* 
9 OBN 185 IV 1 1 5 102 215 2674" 206 205 
lO 06N 106 IV 1 1 6 102 215 1826 112 270 

TESTIGO 139 
11 OBN 115 IV 1 1 7 105 223 1789 164 30l" 
12 06N 116 IV 1 1 7 98 223 1466 72 32 
13 OBN 118 IV 1 1 6 97 205 167l" 147 70 
14 LAS 344 IV 1 1 5 87 175 1400* 622** 431-
15 LAS 353 IV 1 1 7 115 223 1150 40 
16 CAa 11 IV 1 1 8 82 174 650 135 32l" 
17 ANO 497 IV 1 1 8 75 223 697 316 40l" 
18 CABALLERO IV 7 1 6 82 190 1724 76 176 
19 G 11805 IV 6 2 7 97 223 2009 92 
20 G 12208 IV 8 2 7 97 190 1796 239 191 

TESTIGO 251 
21 B.SALICANTAY IV 7 1 7 72 157 990 79 81 
22 G 12251 IV 1 2 7 122 225 1194 158 64 
23 G 12258 IV 4 2 6 97 215 2344* 390* 259 
24 G 12260 IV 1 2 7 97 223 985 192 54 
25 G 12282 IV 1 2 7 97 216 914 216 49 
26 G 12673 IV 1 2 7 115 1910 96 59 
27 INIAP 403 IV 1 2 6 86 209 2899* 192 349-
28 06N 107 IV 1 2.6 6 103 216 2399 95 160 
29 OBN 108 IV 1 2.6 7 103 216 2249 69 47 
30 LAS 67 IV 1 2.6 8 83 180 334 366* 4~ 

TESTIGO 142 264 
31 G 11796 IV 7 3 7 115 223 2177 250 32 
32 G 12132 IV 4 3 6 76 157 887 152 140 
33 G 12372 IV 1 3 7 115 223 2659 62 75 
34 G 12406 IV 1 3 7 103 219 1731 87 224 
35 G 12438 IV 1 3 7 90 223 1131 189 244 
36 G 12448 IV 1 3 8 115 219 1767 37 60 
37 G 12475 IV 7 3 8 105 219 1085 151 281 
38 LIS 12 IV 1 3 6 101 219 962 132 
39 ANO 228 IV. 4 3 7 115 223 1579 42 
40 OBN 39 IV. (, 82 168 825 87 171 

TUTlGO 81 34 
41 OBN 41 IV. 6 82 168 612 125 202 
42 OBN 48 IV. 6 5 92 184 601 107 326" 
43 06N 49 IV (, 5 85 184 454 69 261 
44 06N 59 IV 6 6 92 285 1229* 34 167 
45 06N 82 IV 6 5 86 174 752 42 354" 
46 06N 95 IV 6 5 87 174 120ó" 101 175 
47 [OIU INT! 111 3 7 70 147 437 70 
48 06N 127 IV 1 6 4 87 1021 52 
49 08N 130 IV 1 (, 6 84 189 1925*- 80 
50 06N 131 IV 1 6 5 86 205 1406" 49 

TESTIGO 107 190 
51 LAS 276 IV 1 6 6 97 180 426 183 
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52 LAS 280 IV 1 6 7 85 184 410 212 161 
53 LAS 283 IVa 2 6 5 74 157 560 251 201-
54 LAS 285 IVa 6 7 82 168 531 262 131 
55 LAS 288 IV 6 5 83 168 1037 386- 111 
56 LAS 295 IV 6 6 82 168 1000 229 236· 
51 LAS 297 IV 1 6 7 90 181 ro 71 41 
58 LAS 298 IV 1 6 6 86 181 1360* 174 285· 
59 LAS 319 IV 6 5 84 174 62S 191 226-
60 LAS 320 IV 6 6 80 168 629 274 186 

TESTIGO 187 180 
61 LAS 321 111 6 8 78 168 506 203 389"* 
62 LAS 322 IV 6 7 82 174 52 532** 259* 
63 LAS 323 IV 6 7 84 181 354 411 285-
64 BOlOll ROJO IV 6 7 108 208 1387 165 
65 G 11818 X IV 6 7 80 184 1175 704- 360** 

G 12448 
66 OBN 132 IV 6.2 7 90 208 892 340* 271· 
67 Tl8 3042 IV 6.2 " 94 189 950 307 36 
68 OBN 113 IV 7 7 100 219 665 86 18 
69 OBN 123 IV 7.2 6 94 219 1775· 247 51 
70 LAS 335 IV 8.2 7 80 200 504 290 41 

TESTIGO 
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CUADRO 5. RESULTADOS DEL VIVERO DE ADAPTACION y RENDIMIENTO DE FRIJOL 
VOLUBLE (VIARZA-VZA-1990-91.) SEMBRADO EN JESUS, CAJAMARCA, 
INIAA/PROFRIZA, 1991. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARIEDAD 

GLORIABAMBA 
KORIINTI 
CAJABAMBA (TL) 
G11780F 
B.SALKANTAY 
INIAP 403 
CABALLERO 
FRIJOLlCA 0.3.2 
TIB 3042 
V 8001-417 
BOLA SERRANO 
BOLA CANARIO 

PROMEDIO GENERAL 
COEFICIENTE VARIACION (%) 
DMS 0.05 
DMS 0.01 

ADAPTACION 
VEGETATIVA 

6 
7 
6 
5 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
6 

RENDIMIENTO 
kg/ha 

404 
261 
219 
213 
221 
186 
81 
70 
67 
40 
34 
31 

152 
32.44 
83 

102 
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CUADRO 6. RESULTADOS DEL VIVERO DE ADAPTACION y RENDIMIENTO CJIARZA-VZA-
1990-91) DE FRIJOL VOLUBLE SEMBRADO EN STA. CATALINA, ECUADOR. 
INIAP/PROFRIZA,1991 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARIEDAD HABITO VAG DI AS A RBOvEN. 

FLOR COS (kg/ha) 
-----.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRIJOLlCA 0.3.2 IVb 7 101 223 2473 
BOLA CANARIO IVb 6 110 219 2450 
INIAP 403 IVa 4 87 208 2389 
TIB 3042 IVa 4 87 184 2348 
G 11780 F IVa 4 81 114 2020 
E 794 IVb 7 110 223 2005 
G 8001-417 IVa 5 88 200 1415 
CABALLERO IVa 6 85 189 1401 
B.SALKANTAY IlIb 6 72 157 1231 
BOLA SERRANO IVb 8 120 223 1017 
KORIINTI IlIb 8 70 147 526 
GLORIABAMBA IVa 8 80 163 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMEDIO GENERAL 
COEFICIENTE VARIACION (%) 
DMS 0.05 
DMS 0.01 

1752 
24.59 
733 

1000 
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CUADRO 7. RESULTADOS DEL VINAR DE FRIJOL ROJOS MOTEADOS EN 
PIMAMPIRO, IMBABURA, ECUADOR. INIAP-PROFRIZA, 1990 B. 

--------------------------------------------- -------_. 

20 

12 

5 

4 

19 

18 

2 

16 

6 

8 

11 

9 

1 

7 

10 

3 

13 

15 

14 

17 

LI N EA 

PARAGACHI 

ANO 696 

ANO 684 

PVA 773 

INIAP 404 

INIAP 40411 

XAN 248 

AFR 297 

CAL 1 

XAN 247 

ANO 665 

E 101 

MUS 16 

AFR 333 

XAN 243 

AFR 334 

ANO 759 

ANO 336 

SUG 26 

ANTIOQUIA8 

ROYA 

5 

3 

2 

3 

4 

6 

4 

2 

2 

4 

3 

4 

9 

2 

3 

3 

3 

5 

4 

3 

VALOR RENDIM. 
AGRONOMICO 

4 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

5 

3 

5 

5 

6 

8 

5 

6 

5 

3 

6 

6 

6 

2311 

1922 

1894 

1830 

1829 

1780 

1719 

1621 

1621 

1602 

1599 

1596 

1587 

1526 

1524 

1521 

1436 

1431 

1369 

1029 

---------------------------------------------------------------------_._-----
Promedio General 
Coeficiente de Variación 
DMS 0.05 
DMS 0.01 

1693 
13.13 
355 
475 
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CUADRO 8. RESULTADOS DEL VIVERO DE FRIJOL ARBUSTIVO EVALUADO POR 
RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y ADAPTACION EN BULCAY. /V..UAY. 
ECUADOR. INIAP-PROFRIZA. 1990 B. 

* 

---------------------------------------------
VARIEDAD VALOR 

AGRONOMICO* 

------------------------------------------------
XAN 247 

SAN ANTONIO (TL) 

PARAGACHI 

PAD 10 

AFR 333 

MUS 16 

INIAP 404-11 

PVA 773 

PVA 374XPAD 29 (b) 

INIA404 

ICA P.I.!. 

G 3742 x A x ACHE 

PVA 1426 x Ba 1769 

CAL 10 

PVA 916 

--------------------------------,--------, 
Promedio General 

Coeficiente de Variación 

DMS (0,05) 

5 

5 

4 

5 

5 

6 

6 

3 

6 

5 

5 

7 

6 

6 

6 

5.3 

RENDIMIENTO 

(kgjha) 

1559 

1491 

1384 

1326 

1277 

1184 

1173 

1165 

1144 

1135 

1133 

1047 

992 

9SO 

945 

1194 

22.93 

387 

-- -------------------
XAN 247 Rendimiento en base a tres parcelas y el cálculo de una 

pérdida en la repetición 4. 
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CUADRO 9. RESULTADOS DEL VINAR DE FRIJOL ARBUSTIVO DE LOJA 1990-91 
SEMBRADO EN VILCABAMBA. UNL-PROTECA-PROFRIZA, 1991 A. 

VARIEDAD VALOR 
AGRONOMICO 

RENDIMIENTO 
(kg/ha) 

.--.. _-----------------------------.... --------~._---_ .... --------------_ .... _--------~-------------------------
IMBABELLO (1-404-11) 

MANTEQUILLA BLANCO 

PVA 773 

PARAGACHI 

CALIMA 

SEDA AMARILLO 

SEDA BLANCO 

CHAVELO CALIMA 

PERCAL RA VADO 

PANAMITO 

SAN ANTONIO 

INIAP 402 

CHAVELO CARGABELLO 

INIAP 404 

BOLA 60 

PERCAL BLANCO 

PROMEDIO GENERAL 
COEFICIENTE DE VARIACION (%) 
DMS (0.05) 
DMS (0.01) 

3 

4 

3 

3 

4 

6 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

3523 

3046 

3042 

2969 

2964 

2890 

2811 

2758 

2750 

2677 

2815 

2582 

2568 

2428 

2395 

2185 

2763 
16.21 
640 
857 

En una repetición, San Antonio y Paragachi, tuvieron varas de tutor; Imbabello, en 
dos repeticiones. 
Ensayo que será utilizado como tema de tesis en la UNL 
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CUADRO 10. RESULTADOS DEL VINAR-AIM 1991A SEMBRADO EN AMBuaUl, 
IMBABURA, ECUADOR. INIAP-PROFRIZA,1991 

--.. ---------------------------~.-._------------------ -----
VARIEDAD COLOR HABITO ROYA VAG FI3'D.1 

GRANO kg/ha 

------------------------------------------------------

ICA PIJAO NEGRO PEa lIa 5 4 3267 
URIBE (Magola) ROSADO MOT lb 3 5 3124 
PARAGACHIM ROJO MOT IIb 3 4 2935 
PARAGACHI ROJO MOT IIb 3 5 2812 
PANAMITO 1MB BLANCO PEa lila 8 7 2687 
INIAP 404 ROJO MOT la 4 5 2531 
IMBABELLO ROJO MOT lIa 5 4 2457 
AND684 ROJO MOT la 2 5 2370 
CANARIO 1MB AMARILLO lb 2 7 2279 
AFR 297 ROJO la 3 6 2277 
PVA 773 ROJO MOT la 2 5 2242 
XAN 247 ROJO MOT la 3 5 2166 
AFR 333 ROSADO MOT lIa 2 5 2151 
AND 759 MORADO MOT la 3 4 2130 
BLANCO LARAN BLANCO GRAN lIa 3 5 2005 
EX RICO 23 BLANCO PEa 111 8 7 1536 __ • ________ -. ___________ w _______________________________________ 

Promedio general 2436 
Coeficiente de variación (%) 15.93 
DMS 0.05 647 
DMS 0.01 871 

-----_._-----_ .. _--------------------------------------------------------------.. ---------.----

VAG = Valor Agronómico en escala de 1 a 9. 
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CUADRO 11. PARCELAS DE CONFIRMACiÓN DE LA VARIEDAD FRIJOL 
CHUYABAMBA INIAA EN CAJAMARCA. 

Variedades 

Chuyabamba INIAA 

Linea 23 (Testigo) 

Tiacho (Testigo) 

Anchanchón~hota 

600 

450 

Localidades 

Sta. Cruz Sta. Cruz 

1035 1260 

685 868 
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CUADRO 12. EVALUACION DE LINEAS DE FRIJOL POR ADAPTACION y 
RENDIMIENTO A NIVEL DE CAMPO DE AGRICULTORES. GRANO 
BLANCO PEQUEÑO. 

Localidad 

Variedad/Linea Santa Cruz Santa Cruz 

Pan. Mejorado (T) 970 1180 

CIFEP 89010 1350 1990 

CIFEP 89020 1540 900 

CIFEP 89017 1440 2540 

CIFEP 89018 1330 1840 

CIFEP 87008 1140 1380 

CIFEP 89009 1280 1580 

CIFEP 89019 1360 1990 

CIFEP 89011 1365 1500 

CIFEP 89007 1148 2350 

CIFEP 89008 1900 1720 

CIFEP 89014 1580 2150 

CIFEP 89012 1320 2200 

CIFEP89006 1400 1780 

CIFEP 89005 1880 2020 

Tiacho (T. Local) 956 1050 
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CUADRO 13. EFECTO DE LA INOCULACION CON RHIZOBIUM COMPARADO 
CON UN FERTILIZANTE NITROGENADO EN FRIJOL ASOCIADO 
CON MAIZ. PESO SECO PARTE AEREA DE FRIJOL Y MAIZ (G/2 
PLANTAS). CUSCO, 1990-91. 

Tratamiento LOCALIDAD 

Chimpacalca Macay 

Frijol Maíz Frijol Malz 

1. Cusco-10 125 257 58 151 

2. Cajam-12 110 154 43 176 

3. Cajam-13 83 272 29 121 

4. CIAT-2 122 228 23 174 

5. CIAT-112 121 244 63 218 

6. CIAT-348 86 265 50 189 

7. CIAT-948 120 463 27 143 

8. CIAT-7001 80 132 44 141 

9. - N 127 258 30 197 

10. + N (120 139 252 33 113 
Kg/ha) 

Media 11 252 40 162 

C.V.% 33 53 63 34 
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CUADRO 14. RENDIMIENTO (KGjHA) DE FRIJOL INOCULADO CON RHIZOBIUM 
y ASOCIADO CON MAIZ, CUSCO, PERÚ, 1990-91. 

TRATAMIENTO LOCAUDAD 

Chimpacalea* Macay Coop. Los 
Incas* 

1. Cusca 10 1919ab 677 660 e 

2. Cajam 12 1195 ed 397 929 be 

3. CaJam 13 1929ab 424 1266a 

4. CIAT-2 2071ab 478 896 be 

5. C1AT-112 886 d 451 626 e 

6. CIAT-348 2222a 431 929 be 

7. CIAT-S48 2165a 660 660 e 

8. CIAT-7001 1801 b 657 929 be 

9. - N 1061 cd 337 741 e 

10. + N (120 Kgjha) 1313 e 444 1145ab 

Media 1656 496 878 

C.V. % 11 37 20 

'" Valores seguidos por la misma letra no difieren 
significativamente al nivel de 5% (Prueba de Duncan) 
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CUADRO 15. RENDIMIENTOS (KG/HA) DE MAIZ, ASOCIADO CON 
FRIJOL INOCULADO CON RHIZOBIUM. CUSCO, 1990-
91 

TRATAMIENTO LOCALIDAD 

Macay Coop. Los Incas 

1. Cusca-1O 3586 2411 

2. ca¡am-12 3375 2347 

3. Cajam-13 3060 2030 

4. CIAT-2 3672 1903 

5. CIAT-112 2690 3362 

6. CIAT-348 3768 2918 

7. CIAT-948 3629 2685 

8. CIAT-7001 3756 2220 

9. -N 2309 2538 

10. + N (120 Kg 3477 1650 
N/ha) 

MedIa 3332 2404 

C.V. % 31 37 



CUADRO 16. PARCELA DE CONFIRMACION PARA LA CIAT-632 

Frijol: 
1. NPK: 1067 Kg/ha 
2. PK + Rhizobium 800 Kg/ha 
3. PK 667 Kg/ha 
4. Testigo 533 Kg/ha 

Malz: 
1250 Kg/ha 
1460 Kg/ha 
1147 Kg/ha 
834 Kg/ha 

42 



CUADRO 17. 

Tratamiento 

1. Cusca-lO 

2. Cajam-12 

3. Cajam-13 

4. CIAT-2 

5. CIAT-112 

6. CIAT-348 

7. CIAT-948 

8. CIAT-7001 

9. - N 

10. + N (120 
Kg N/ha) 

Media 

C.V. % 

43 

RESPUESTA A LA INOCULACION DE FRIJOL CON RHIZOBIUM, 
ASOCIADO CON MAIZ. PESO SECO PARTE AEREA DE FRIJOL 
(G/2 PLANTAS). CAJAMARCA, 1990-91. 

Localidad 

Chuyabamb Chuyab. Toril Lajas-l Lajas-2 Cacha Siviga 
a Bajo * bamba n 

10 11 be 15 18 11 7 4 

6 12 be 9 29 9 8 6 

9 13 be 13 23 14 7 5 

8 10 e 13 14 19 11 4 

9 18ab 13 22 16 10 5 

9 13 be 13 27 9 12 5 

10 11 be 17 31 17 9 5 

8 12 be 12 28 10 5 4 

6 13 be 13 19 10 9 9 

9 22a 11 21 11 10 6 

8 13 13 23 13 9 5 

36 25 50 50 47 58 45 

* Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al nivel de 
5% (Prueba de Duncan) 



CUADRO 18. 

Tratamiento 

1. Cusca 10 

2. Cajam 12 

3. Cajam 13 

4. CIAT 2 

5. CIAT 112 

6. CIAT348 

7. CIAT948 

8. CIAT 7001 

9. - N 

10. + N (120 
Kg 
N/ha) 

Media 

C.V. % 

44 

RESPUESTA A LA INOCULACION DE FRIJOL CON RHIZOBIUM 
ASOCIADO CON MAIZ. PESO SECO PARTE AEREA DE MAIZ (G/2 
PLANTAS). CAJAMARCA, 1990-1991. 

LOCALIDAD 

Chuyaba Chuya Tori Lajas Lajas Cochab Siviga 
mba b. Bajo I -1 -2 amba n 

37 88 60 68 39 72 21 

32 72 37 64 34 67 14 

39 70 39 77 35 62 28 

30 55 40 47 39 54 24 

29 73 45 67 41 104 11 

22 63 41 71 34 73 23 

30 58 51 67 37 57 18 

31 102 42 56 29 44 18 

22 59 60 86 45 58 14 

38 98 69 74 45 57 23 

31 74 48 68 38 65 19 

27 33 44 24 44 37 42 
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CUADRO 19. RENDIMIENTO DE FRIJOL (GR/PLANTA) INOCULADO CON 
RHIZOBIUM y ASOCIADO CON MAIZ. CAJAMARCA.1990-1991. 

Tratamiento Localidades 

Chuyabamba Lajas-2 Lajas-3 Cochabamba Sivigan .. 
Bajo 

1. Cusco 10 8.0 3.9 17 8.6 35a 

2. Csjam 12 9.9 3.9 18 8.3 20b 

3. cajam 13 8.0 4.4 14 9.2 19 b 

4. CIAT 2 11.6 3.3 22 9.2 20b 

5. CIAT 112 7.3 4.3 18 6.7 19 b 

6. CIAT 348 6.7 4.5 11 8.0 25ab 

7. CIAT948 10.9 3.2 16 6.7 23 b 

8. CIAT 4.8 4.3 15 4.5 37a 
7001 

9. - N 6.7 4.5 15 5.4 25ab 

10 + N 7.3 3.6 21 9.1 17 b 
(120 Kg 
N/ha) 

Media 8.1 3.9 16 7.6 24 

C.V. % 32 22 39 42 27 

* Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 
nivel de 5% )Prueba de Duncan) 



CUADRO 20. 

Tratamiento 

1. Cusco-10 

2. Cajam-12 

3. Cajam-13 

4. CIAT-2 

5. CIAT-112 

6. CIAT-348 

7. CIAT-948 

8. CIAT-7001 

9. - N 

10. + N (120 Kg 
N/ha) 

Media 

C.V. % 

46 

RENDIMIENTO DE MAIZ (KG/HA) ASOCIADO CON FRIJOL 
INOCULADO CON RHIZOBIUM. CAJAMARCA 1990-91. 

localidad 

Chuyabamba Lajas-3 Cochabamba Sivigan * 
Bajo * 
2803 2374a 2043 be 2890 b 

4217 1912ab 1823 e 2350 ed 

3258 1593 b 1890 e 2413 e 

2853 1811ab 2285 b 3025 b 

3005 1462 b 1988 e 2070 b 

3788 1525 b 1927 e 2110 d 

2677 2394a 2040 be 2185 cd 

3182 1949ab 2097 be 2830 b 

3308 1949ab 1943 e 2270 ro 
2752 2358a 2673a 3433a 

3184 1933 2071 2558 

35 19 7 7 

* Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al nivel 
de 5% (Prueba de Duncan) 



CUADRO 21. 

Tratamientos 

1. Costa-15 

2. CIAT-57 

3. CIAT-632 

4. + N (110 Kg 
N/ha) 

5. - N 

Media 

C.V. % 

47 

RESPUESTA DEL USO DE INOCULANTES EN FRIJOL (BLANCO 
LARAN) EN LA COSTA PERUANA. CHINCHA 1991 

No. de Nódulos/planta* Rendimiento g/planta 

20ab 11 

21ab 15 

35a 9 

7b 15 

10 b 11 

19 12 

58 34 

.. Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 
nivel del 5% (Prueba de Duncan) 
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CUADRO 22. RESULTADOS DEL ENSAYO DE CONTROL DE PLAGAS DEL 
FRIJOL ARBUSTIVO EN MALACATOS, LOJA, ECUADOR. CIAT
PROTECA-UNL. 1990B 

RENDIMIENTO (Kg/hru 
TRATAMIENTO FRESCO % SECO % 

VAINAS REDUCC. GRANO REDUCC. 
-------------------------------------------------------------------
EVISECT, 7-14-21 días 
EVISECT, 10% pupas 
KARATE, 21 días 
DEMECRON, 25 días 
TESTIGO, sin control 

PROMEDIO 
CV 
DMSO.05 

3818 a 
3599b 
3603 b 
3402 b 
998 e 

3087 
5.52 
206 

0.0 
5.74 
5.63 
10.89 
73.86 

1751 a 
1449 b 
1349 b 
1323 b 
302 e 

0.0 
17.25 
22.96 
24.44 
82.75 

------------
12.35 
114.42 
169 

----------------_._---------------------------------------------------------------------
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CUADRO 23. RENDIMIENTO (KG/HA) DE LOS 5 MEJORES GENOTIPOS 
BLANCOS RESISTENTES A NEMATODOS BAJO CONDICIONES DE 
CAMPO EN 2 LOCALIDADES DE LA COSTA CENTRAL PERUANA. 

Sin nemátodos 
Identificación 

NEMA89004 
NEMA 89014 
NEMA 89022 
NEMA 89061 
NEMA89069 

Promedio de las 5 mejores lineas 

Variedad BLANCO LARAN (Testigo) 

Diferencia con respecto al Testigo (%) 
Reducción de Rendimiento/Nemátodos (%) 

Chincha 

1566 
1650 
1658 
1644 
2015 

1687 

1920 

-12 
72.9 

Con nemátodos 

Cañete/Chincha 

1609 
1631 
1908 
1902 
1621 

1734 

520 

233 
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CUADRO 24 CARACTERISTICAS FAVORABLES DEL FRIJOL SEGUN LAS AMAS DE 
CASA 

N Obs Variable N Minimum Maximum Mean 

320 PRECIO 320 
LIMPIEZA 320 
COLOR 320 
TAMAÑO 320 
UNIFORMIDAD 320 
SABOR 320 
COCCION 320 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

50 
50 
50 
35 
30 
50 
50 

12.28 
16.37 

4.52 
3.80 
2.07 
5.11 
5.09 

std Dev 

12.6644109 
12.8049323 

8.3218462 
6.2853733 
4.7978074 
9.5090654 
8.2560886 

N.B. cada persona tenia que dividir 50 votos entre los siete 
criterios para escoger un frijol sobre otro. 



CUADRO 25 HODELO HEDOtIICO DOBLE-LOGARI'fMlCO 

Mode 1: 110DEL 11 
Dep~ndent Variable: LOG(PRECIO) 

Source 
Prob>F 

Model 
0.0001 

Error 
C Total 

Root MSE 
Dep Mean 
C.V. 

Variable DF 

INTERCEP 1 
LOG(PESO) 1 
FECHA 1 
BLANCO 1 
CANARIO 1 
BAYO 1 
ROJO 1 
HOTEADO 1 
MEGRO 1 
VAQUlTO 1 
OVOIDE 1 
REOONDO 1 
APLANADO 1 
MEZCLA 1 
ARIflONADO 1 
BRILLO 1 

Analysis of Variance 

Süm of l1ean 
DF Squares Square 

15 0.81848 0.05457 

154 0.59670 0.00387 
169 1.41518 

0.06225 
2.46228 
2.52803 

R-square 
Adj R-sq 

Parameter Estimates 

Paramecer Standard 
Estímate Error 

1. 777746 0.07906011 
0.214845 0.03978058 
0.045185 0.01000729 
0.183506 0.02085258 
0.163792 0.02068183 
0.155105 0.01990279 
0.143888 0.02117762 
0.107229 0.02461179 
0.207012 0.04842534 
0.213056 0;06516071 
0.134820 0.02174868 
0.130756 0.02214562 
0.099878 0.02531649 
0.081496 0.04277003 
0.095564 0.04157993 
0.051879 0.02621925 

T 

0.5784 
0.53'73 

for 110: 
Parameter=O 

22.484 
5.3S8 
4 515 
8.300 
7.920 
7.793 
6.784 
4.357 
4.275 
3.270 
6.199 
5.904 
3.945 

• 1.905 
2.298 

;1.97B 
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F Value 

14.082 

Frob ;- :T: 
0.0001 
0.0001 
0.0001 
0.0001 
0.0001 
0.0001 
0.0001 
O. mi01 
0.0001 
0.0013 
0.0001 
0.0001 
0.0001 
0.0586 
0.0229 
0.0496 

La base sobre la cual tomamos los datos es un frijol mi "tUl' lado, sin peso 
con una forma de grano aplanarlo-redondo. La fecha es un dummy para 
diferenciar entre los dos fechas. Las características de color, forma de 
grano y brillo también son dUlllluíes. El peso se toma como dato logarítmico. 
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CUADRO 26 CALlFICACION DE TIPOS DE GRANO EN EL MERCADO DE CHICLAYO 

Tipo de frijol Procedencia Calificación 

Bayo Dept. Lambayeque .. .. .. .. .. 
Blanco caballero Dept. Cajamarca .. .. .. .. 
Blanco criollo Dept. Lambayeque .. .. .. .. 
Blanco mediano Bambamarca .. .. .. 
Panamito criollo Dept. Lambayeque .. .. .. 
Panamito serrano Jaen, Bagua, 

Dept cajamarca .. .. 
Bayo serrano Dept. Cajamarca .. .. 
Canario serrano Dept. Cajamarca .. .. 
Pintados Dept. Cajamarca .. 


