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La Región Amazónica constituye la mayor rerierva de suelw de1 mundo para la expansión 
de Ia agricultura, no solamente en mlación a la pmducción de alimentos sino también en 
las próximes décadas. La explotación agricola de caos suelos rin embargo. depende de un 
conocimiento m b  detallado de 10s ecosistemas naturales, de1 desamiio de sistemas de 
producción agronómica y ecológicamente viables de modo a permitir la preeervación de la 
mayor porte de eaos ecosistemsa en su condición natural. 

Dentro de eee enfoque la explotacibn agrícola utilizando shtemes agroforestales ofrece 
pempectivas bartante piominorias y hay evidench de ru uso frecuente en Ia Región Ama- 
zónica (Hecht, 1982). Si embaxgo, hay necesidad de conocer mejor esos sistemas, pnn- 
cipaimente en 10 que ile mfiere, a la ocariión, especies usadas y ai papel que puedan jugar 
en diferentes tipos de agricultura. 

Por definición un sistema agroforeutal, es un shtema de manejo sostenido que combina la 
pmducción de cultivos, incluõive de porte arbóreo con especies forestales y snimales d- 
multáneamente y de modo compatibre con e1 desarrollo cultuial de la población locai 
(King y Chdle r ,  1978). 

En el esquema deoarxoilado por Hecht (1982) se pude  observar que dentro de 1- &te 
mm de ploducción achaimente en uso en la Cuenca Amazónica, 108 cultiva p e m n t e a  
como el cactm, café, caucho y paima africana nemitan altas invemiones. que pedan va- . . - r . - - - 2 - 3 - 2  1% l\ 1 i .r- r a d a  rla W. m\l&IY MIL i n d u  

FE DE ERRATAS 
Pág. NO Línea NO Dice Deba decir 

19 6 cacao x 33 m. cacao 3 x 3 m. 
35 16 de 10s Camarones de1 Camerún 
4 1 5 Ultisolos Ultisoles 
41 12 Inceptisolos Inceptisoles 
45 9 INIPA INPA 

comexvacionista representa un pilar de aiatentación de lan empiauri, agncom, pmcqm~-- 
mente 10s de c ~ á c t e r  famih.  Este tipo de explotación prenenta también la particulari- 
dad de fijar ai agricultor a la tierra y p u d e  ser aeociada con otras actividadeu alpoóilvo- 
prtoriles. Sm embargo. lw  intentos llevadas a cabo en e1 p d o  para d d i l a r  exknm 
plantaciones con algunos cultivos permanener no han tenido éxito, debido ai deconoci- 
miento de 1 s  exigenciaa edafoclimáticas, alponómicas y principalmente por e1 fuerte ata- 
que de ineectos y enfennedadea Por a tos  motivos, en Ia actuallidai erteaslis h m  vienen 
dendo urdaa, principalmente con paskiras y en menor escala, con cultivas anuaies y tam- 
bién permanentes. 



La Rcqión AmuÓnica comtituye Ia mayor rrrm de m d a  dei mundo paa ia apatsibn 
de Ia agricuituca. no mlamente m iclr ión a ia pducc ion  de ilimenta sino en 

Im prórim- d a - .  La explotrión agrícola de e m n  nidor M embugo. depede  de un 
conocimiento m u  deialido de lor eeairtemm -tuda. dei daun>Uo de ais- de 
pioducción qponómica y ecol9gicuoente v h b h  de modo a permitir Ia pmsenrión de ia 
mq.or paie de a o s  em&emm en ri c d i c i o n  naturai. 

h t i o  de ac mhqw Ia apbtacion .8icoia utiurudo rirtcmr agmbda o h r a  
penpcctivr bastante pmmlorim y hay evidenciri de ru uao *ente ai Ia Bqión Ama- 
aónica (Hecht. 1982). Sm em-. hay d d  de c o m a r  mqar m PIILmr. p k -  
ap.lwnte ai 10 que r tefiem. a L i  ocuión. apecia IUdY y ai p-1 que p w h  jw 
en d & m t a  tipor de mailtun. 

Por delínrión un &tema i gobd .  a un riibmu de mmtjo rorhaido que combiiu Li 
pmducáón de cultiva. inclurioc de porte ub&m con apsàa foratala y iaimrla a- 
multíieanmnte y de modo co- con d dairir>llo cultumi de la poblriim loul 
(ihq y Chodler. 1978). 

En d mqusmi dsruroiido por H c h t  (1982) r pude obumr que dai* de  I a  
mmde p m d u e c i Ó n r t u d m a n i e e n u o ~ i a ~ A m o o n w q  

, . lo a l t i v a  -ta 
como d CEV. dê. e u d o  y pJmi ihrirrni mxulhn  dIU invedona. que pudm v e  
rlir ma d M o  de  Ir pmpiedui. (Fu. 1). ia migor  pu te  de m ai l t iva  roa iadlcda 
tua- p m  uiu g L t u l M  in mula a- que cmtituyc un rirtema de pipduoábn 
que combina cultiva unida con iibda. ai que c d a  c- ocupa âíkmmtr pr- 
taddspdovcntkd(P.cL,lB(U). J h ~ d e ~ t u i i ~ L . ~ Q a  
&unborpucpMoanun--ypc-úcodaidr-L 
Ir ai que w m h n  rolumntc empdm de  ddo cag (rllmata Waodr) ydoad* 
tian bipLd&maiÓaded h u m u . d e L . m b a - r k m n c h r  y LiILhrLónd* 
nu-ta (Duboir. 1979). Ea a mk o uburtratdo. .I de 
=-toa r U . r u i i a a b o e o n u i u i n ~ ~ m ~ a 1 a q u c t L i n ~ a . I  bw- 

q- pdii(o (rn. 2). 
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FIGURA 2 - S i r m  imrgrdo di pobcóón m a t i f i a d o  ISIPEI dauii0 Wr Duboil(1978). 



Ia fuertea comenta migratorim que ae ertán lievado a cabo ai difsraibr r- de  Ia 
R d ó n  Amarónicq donde Ia compra de tierran ea rccedble, hact urgente &ar ai mie 
mo tiempo inveetigcicionea reliriondaa con Ia dinimica d d  ciclqje de lar nutzienbr em mia- 
temas de agricultura que distarben menos los ecd temaa  exltente.  En la América de1 
Sur. I. experiencia acumulada con relación a cultivos pennnea varia de paú a pau y 
10s aistemm actualmente empledos pmeentan m i o 8  o ae bawi c& siempre en Ia expe 
nencm o d t a d o  obtenidos en pai- del Africa Occidental y de1 L q m o  Onente Hay 
d e m á ,  faita de informaaón detallda en relación a lar tnwformaciones que ocumn en 
e1 auelo con el c- de1 tiempo bqjo Ia explotsción con cultivos permanentm y en dite- 
r e n h  iirtemea de producción. 

Lsr informacionw aobre e1 gennoplanma adaptdo a loa d i f e m t a  ecointernar de Ia Re- 
gión a ó n i c a  mn también limitedos y wlamente ahora se Ilevan a cabo eofuenos en 
alguaos pai- amazónicos con la íínaüdad de  ampliar em8 conocimientoa. Ademáa ais- 
teu eqpecies originarias de Ia pmpia RegiÓn Amicónica y también exóticrr que aunque 
prerentan potenciaüddea de explotación a h  no fuemn completamente dom-ticdas por 
el hombre, medo por ao miamo bastante limitados los conocimientoa de1 germoplmma, 
Ia fenologh y I a  exigenciae agronómica. 

En esta6 dxcumtancias, un pmyecto muitmacional que intaite la explotsción de  la Re. 
gión AmiMnica coa cuitivoa pennimenh, debe coiddsnr todos esoa aapecbs y culmi- 
nar con 1a c o m p d ó n  de por 10 menos aiguntm alternativas de explotación, utiiizmdo 
aishnm agmfomtales y de preferemia d d  tipo multiertrata. Eate pmyecto debe incluir 
un númem limitado de cultivos indushiaiea, especialmente aquelloa que prerenten pen- 
pectivas pmmisorias en los mercdos localea e intemacionaies, o aqudlor que reprerenten 
fuenta dtemativm de enegía. 

No ae intenta con este pmyecto iin embargo, airtituir 10s prolparnu nacioder de  inveati- 
gación que ~ictualmente ae l lwm a cabo y que en algunoi casos han ofrecido reniltados 
baataate pxometedores, -que c a i  siempre en áreas bien erpecificaa. Lo que se pmpone 
es dar un enfoque más global a las inveatigaciones en algunos cultivos permanente, con 
ataición a 1a recolección de germoplaama y la compamción de aiatemao d e  pducc ión  al- 
temativw en akiacionea locaies y ecosistemm eapecificos. 

Se h t  comiderado, demb que eu Ia mayoria de 106 pai- ladmponibiudrui de efpeitoi y 
eapecirlistaa en agronomia de culticros permanentes trabajando en la pmpia RegiÓn Ama- 
zónica es bien reducida y por wo se propone implementar la capacihción de  investigado- 

- 

rea y d h o r e s  de tecnología en dgunos cultivos permanentes. Este aspecto es de twida- 
mental importancia juntamente con 10s que ae releciona ai intercambio de  informacionea 
dentro del ámbito de  REDINAA. 

2 DIAGNOSTICO 

Debido a lm gnndeo dimenuioner de  la Rcgión AmraÓmci, lu iniormadones edafocumá- 
ticm dLpwiMer ron bien gen-. Se &e por ejemplo que, de ameido con Ia ata- 



dón húmsda y e1 potencial de evap~traiirpiración. predominan 1ii mbregionea clima- 
w: floresta tropical húmeda, floresta tropical oemipexeniiolia y &bana (Cochaa y SM- 
chez, 1982). h Orieoles y Ulhlea representan e1 76010 de Ia región ocupando lor me 
lor aluvialm (EntLoler) apmximdamente e1 160lo. 

Aunque 230b de lor mel- de la región po-n limitacionea de drenaje por eatar m j e h  a 
inundacionem penódãii, re ertiia que hay 376 millones de hectárem con ruela bien dre- 
nados y que piesentan pmpiedadw fidcas Wiofactorias (Cochrane y Shchez. 1982). Se- 
gún eabr autor- las principal- limitaciona químicaa.residen en la deficiencia genexaiiza- 
da de fbforo (900/0) y en Ia toxicidad de aluminio (81%). Ademh en apmximadamente 
600b del h, lor mel- presentan reeemas pequeiías de poa io  y ocurren también con 
baitante frecuencia deficiencias de nitrógeno, azufre. magnerio y zinc. 

La repmnentación poügonal de Ia fertilidad de algunoe meloi de Ia Amazonía Brailileíía, 
mueska que aunque en Rondonia ocunen suelos de fertilidd mediana o elevada (Ouro 
Reto). 10s Ultbolen y Orhler  que predominan en era Región presentan limitacionea 
.cenkidm da Ca. Mg, K, P y que también 10s porcentajea de materia orgánica mn in- 
feriores a 20b (Fig. 3). Por e1 emtado de desarrollo de lae suelos que predominan en Ia Re- 
gión M n k a  (Ultieoler y Oxisoler). Ia frseción orgánica además de representar un R- 

m o r i o  & nutrimentua juega un papel importante en la aborción de nutrientes, en Ia 
retención de agua y en Ia formación de Ia eaíructura. Por este motivo. el manejo de suelos 
debe tomar en aienta prácticas que permitan aumentar esa fmcción a travée de la produc- 
ción de bionuua en el pmpio medio. 

2 2  Cultivos Pcrmineníes. 

Algunos cultivos permanentes originarios de Ia Cuenca Amazónica, desempefian papel im- 
portante en Ia economía de algunos países de otras regiones tropicales, donde su explota- 
ción se ileva a cabo en condiciones climáticas parecidas aunque no tanto en 10 que se re- 
fiem a mel- (Alvim, 1982). 

Ademk. dentro de 1- obtemai, de producción actualea y potencialer para Ia explotación 
de Ia Cuenca Amazónica, loe cultivos permanentes 8on incluidor tanto en la agricultura 
comercial como en plantadonea industriales (Peck, 1982). Siendo algunos de ellos apm- 
piados a 10s &ternas de producción en multiestrata (Cuadro 1) y que coiletituye Ia ano 
ciación de esos cultivos con árboles de porte mayor y de manem a ocupar diferentes par- 
tes de1 espacio vertical disponible. 

Segim Alvim (1982). e1 uso de cultivos permanentes juntamente con Ia explotación fores- 
tal representan e1 datema de utilización más adecuado para Ia mayor parte de loe melos 
de Ia Cuenca Awónica, pues de esa manera se reducon Ias pérdidas de nutrientes por li- 
xivación. permitiéndore también e1 reciclqje de nutrientes. Sin embargo, una dementaja pa- 
ra algunos cultivos permanentes es la imposibilidad de plantar grandes kail teniendo en 
cuenta ia potencialidad del mexcado. Siendo así, Ia explotación foreatal con eqecies na- 
tivas racioneimente manejadas o con especies exóticas sdeccionadas ofrece indudable 
mente mayorea perspectivas que 10s cultivos permanentes (Alvim. 1982). Otxo inconve- 
niente de 10s cultivos peimanentes es e1 periodo ~lativamente largo que es necenario pam 
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FIGURA 3 - Reprerentación poligonel de Ia fertilidad natural de Ia copa ambls &seir 
ruela de1 trópico hbmedo de Brsil (Extraído de SANCHEZ. 1977). 



CUADRO 1 - Sistemas de producción actuales y potenciales en Ia Cuenca Pmazónica (Peck 1982). 

Producción &ricola Cultivo Sistema de Pmducción 

Agricultura de subsisteacia produccibn de cultivos 
Cultivos Arroz alternadamente con floresta secundaria (Shifting 

Frijo1 field agriculture) 

Cultivos semipermanentes 
Plátano 
Banano 
Y uca 

Huertos 

Fruit beaning 
Arboles de valor 
Nutritivo 1 "ca arbol de1 pan I 

Cultivos permanentes 
Caf6 
Cacao 
Pimienta negra 
Guaraná 

Agricultura sedentária' 

Agricultura Comercial' 

Forraje 
Cria de ganado Gramineas 

Leguminosas 

Plantaciones Industriales Sistemas de produccibn 

1. Arboles forestales 
2. Caucho Plantios en lineas Implementada por Ia industria o agencias oficiales 
3. Palma Africana ' Grupos Andenon 
4. Almendra Bresilefia Taugyaa 

6. Maraflon Implementada por el sector agrícola en un sistema 
de producción en multiestrata' 

- f 

E1 numem1 1 Apropiados para sistemas de producción en multiestrato. 
E/ numera/ 2 . E1 Componente arbóreo es asociado con cultivos anuales y bianuales en Ia fase de establecimiento. 

- -  - - - -  . . 



que e1 Mimo entre a Ia producción en -aia comercial y que van'a de 2 a 7 a i a .  Ente as- 
peta r mG iprive en e1 caso de pequerios 8gricultor~. que neceritanan una financiación 
rpecid o tal vez e1 plantio de &a6 mia extensa por oficina6 o e m p w  oficialer que se- 
rim dwididu portcriormentr, en la fase de pduec ión  para que ru explotación se Ileva a 
cabo por pequeiror wcwltorer 

h trplotrión de ~ I J l t ~ o l  permanentes dentro de un ristema agmforestai en combinación 
cun cultrva rmipemner o anuder conforme lo definen King y Chandler (1978). puede 
pimitir Ia entrada de iwenos para lon &cultores durante Ia fase de deaamUo. Este tipo 
de multicultivo adeuh de mpmenbr una mlución económica viable. permite un mejor 
ipa~wchunimto de Ia enegia luminosa por mperficie cultivada. Sin embargo, laa bajaa 
pduce iona  obtenida en &unos c m r  han rido relaciondor con Ia densidad de nem- 
bra, wo de &nJ genético no mejorado, ataque de inrector y enfermedades y ausencia 
de abonimimto IWainon. 1980). Ente autor comidem que Ias informaciones wbre ese ris- 
ttnu de produeción no ron aun co~intenter para obtener una conclusión deúnitiva sobre 
Ir vmtaju o no en mlación con I a  cultivon de una mla especie. 

Lor eulttva premer  que ofrecen penpectivaa de explotación en Ia Cuenca Ama~ónica 
puuim KT  reunido^ en I a  mguienter claaei: a) Cultiva Induatrialea; b) Cultivos Inteui- 
v a  y C) Cultivar de Enpecies Potencider (Alvim. 1982). Lor primem8 w n  taabajados em 
MT exhma. d e d o  generalmente ais pmductor exportados. como mcede con e1 cai- 
cho, paima africana y cacao; pudiendo ser incluidor en =te grupo Ia caiia de azúcar. e1 
plikno y el coco. 

b r  eultlvar Intamivor son ewplotador en área limitadas y con suceno muy iratisfactorio 
a m o  nucde con 18 pimienta negra (Piper nigrum) y Ia papaya (Carica papaya) y en m a -  
la aún menor en hueiton como aicede en lor citricol. 

h plantam que pueden convertime en cultivo8 potenciales induyen eepecies nativas de  Ia 
pmpla c u m a  amuónica. todavia no totalmente domeaticeda por el hombre y que repm 
mtcn 8Bob de q m i e n  potendaies de1 mundo. conforme inventario Uwado a cabo 
por Ir Acdemla Naclonai de Ciencim de lon Entador Unidoi (Nat. Acd.  Sci., 1976). En 
aia clme de plantsi ne datacan divenm paimenu amazónicaa caracterizdaa por Balick 
( 1879, 1982) y 0 0 1  et J. (1981) como eapecier muy promisorim para Ia producción de 
rcdtu. Tunbik pueden ner induidan en esta categoria espciea arbárean exótkaa como 
rl iibol d d  pan ( h c o r p u s  altilir) y l i  yaqueira ( Arocarpwi altilk). 

Indudablemcnte un pmyecto que buque l i  utiliznción de lon nuelos de  Ia Cuenca Amazó- 
nica no pusde conddonr d mirmo tiempo t o d ~  lu a i t c m a t h  p i b l e n  em IM ixem cl- 
an ta  ndddu. por 10 que. en una primem etapa se debe traga dgunmn de  h aitemati- 
vm m b  pmmiioriu y tomando m cuenh Ir frtibilidad de U e v u  a cabo 108 t r a b q p  em 
I r  hr fíricr r q i d m .  

, Lhnh de I a  culüva Indwtridr. el craotem y el irbol de1 c a c h o  v i m n  niendo intm- 
u m * n k  a p l o l d o r  en o t ru  raglona tmplden. 10 que aicede m uni  crcair bkn limita- 
da m Ia Cwncla Amrónlcr de donde d l a  w n  ori([uiuia. Ento multa de  Ia w r t  d e  
híbrmrionn n l r l o n d m  con e1 gormoplrmi. mquerimienton m n ó m k o i  y daíocii- 
midlra m Onnbion locdn  y hei tc  atnque de innector y m f e d d a  cuindo onipm 



áreas continuas. Lua miamas obenraciones pueden ser extendidas para Ia palma africana 
que tambib viene dendo plantada en aleunas zonas de Ia Cuenca Amaaónica (001 et al.. 
1981 ). 

Por d o ,  a continuación se preaentan algunas particularidades de aos tres cultivos, derta- 
&dose aspectos relacionados con e1 germophma disponible en zonas de Ia Cumca Ama- 
zónica, incluyéndoae también informaciones sobre 10s requerimientos edafoclimáticos y 
agronómicos. En cada caso se enfatiia e1 uso de intercultivor y ae pmpone Ia utilización 
de sistemas agroforesteles. 

2.3 Cultivo de1 Caaotero 

La temperatura y Ias precipitaciona co~ t i t uyen  lar pnncipaiea factorer en Ia definicion 
de clima adecuado al cultivo de1 cscaoteio, mnque Ia iadirión roiar y Ia humedad r a i -  
va también influyen en el demmlio de  m planta (Aivim, 1975). En Ias principaies e- 
nea pioductoras de cacao las medidaa anuaka de temperatum varían de  22.4 a 26.7%. 
pudiendo viriar Iaa medidas menaialer de  l8A0C en 1as &as más hina y menor impor- 
tantes (Parique-Acu) a 27.g°C en Ias ires & calienta (Manaua). 

En relación a Ias precipitaciones, en h &orna cacmtem típica 1m mediu anuaia ron 
superiores a las péididas por evapoiranapiración (Fig. 4). En gened I r  precip6tmcioner v+. 
rian de 1400 a 2000 mm.; ocuniendo reduccionea en Ia pioducción cuando Ias precipita- 
ciones mbrepasan 2500 a 9000 mm. debido a1 exceso de agua y ataque de enfennedadea. 

La interrelación entre Ia tempexaairi y Ia Iatiíud impiden que el -tem r dgirroüt  
sntbhctonamente arriba de 16' de  latitud mar y dentro de  l i  SOM tropical Q aitituda 
w o r e a  que 600 m. E1 potencial de  evapotnwpiración menaiai vuía de  100 i 125 mm.. 
bien dmtribuidoo y Bn ocurmiciide penodoa secon muy pmloaqdoa (Gaur. 1979). 

Desde el punto d e  vUh nutricioaai el cacmtero ea mm exigente en m r m d e m a r b r  que 
otms cuitivoa pemianentm de  los trópicos que K d a p t u i  utiahctoriuaaite en ruelor 
pobres y ácidos. Esta aeverrión es c o n 5 m d a  por 1. d e d a  fertiikíd de  ia ~ e h s  de  
Ias zonas donde eae cultivo ae ha deiiarroüado mejor (Smitb. 1967; Silva y CuvJho. 1971. 
Cabala, Ahrim y Miranda. 1974; Cakla, h h n a  y M i i u d r ,  1975). 

Cuando se toma m cuenta lor isquciimienbm nutricionda dei c r o t e m  w debe coiridc 
rar e1 potencial genético y lu condiciona ambientaler. apcciilmcnie ai lo gue w refierr 
a 1a in tauidd de  rombm G e n e d m n h  loa cultivam undniro mn mw ailart6 que 
bs de  d o n d o  (Aiom~iing. 1972. Ornotom. 1977). h p l i i t r b m  dR mmbri aí- 
gen también mayora cinadadea de nutrientu que plrntmaoncr iombrrdu.  ia inhmL- 
a ó n  entre aombm, fertiüdd d d  aielolabonrmientu y producción h i  ddo mprscn tda  
pa una nuperficie de n rpua tu .  d t u d o  una pioduoción de 1-b (Alvim. 1917). 
c u a d o  w combinin poca o ninguna m m b n  m rida f i i a l r  o dmdiwnte .boda.  
En nielor pobra Ia mmbm nitxhun'a  como una @e de amwü#~dor.  nduchndo Ir 
.ctMdd awtab&x y comum0 de  nu t r lwn ia  y conrnientemente Ia d w  dai 
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Estos aspectos son relevantes e indican Ia posibilidad de cultivar el cacaotem en sueloi 
acidos y de baja fertilidad, empleando abonos y enmiendas calcárem. Esto en realidad vie- 
ne ocumendo en algunos Oxisoles y Ultisoles cuya explotaci6n con el cacaotem se viene 
realizando satisfactoriamente (Santana y Cadima, 1981 ). En eras ciicunstancilill si el uno 
de abonos es desaconsejable por razonea económicas. e1 uso de sombra m ó  intensa es re- 
comendable a fin de reducir 10s coatos de pmducción y aumentar Ia fase de explotación 
del cultivo (Asomaning, 1982). 

Las exigencias nulricionales de1 cacaotem han sido generalmente relacionadas con e1 esta- 
do nutricional y la acidez de los suelos, con el contenido de matena orgánica y también 
con algunm relaciones catiónicm. Estas informaciones, junto con observaciones de campo, 
han permitido clesiKcar loli suelos en categorias de bondad para e1 cacaotem (Hrudy, 
1961); Smith, 1967; Silva y Carvalho, 1971). Para Ias condiciones de1 Sur de Bahia, Bra- 
sil, por ejemplo, se consideran cuatro clases de suelos, debiendo pmentar 10s suelos de Ia 
clase I (suelos buenos) ademb de buenas pmpiedades fídcas, valores de pH airededor de 
6.2; suma de bases superior- a 12 meq/100 g.. saturación de b e s  mayor a 70010 materia 
orgánica nunca inferior a 3.50b (Silva y Carvalho. 1971). Por este motivo los cacaotalea 
m ó  pmductivoii están localizados en auelos de pH entre 6 y 6.6 y. en contrapoaición. 10s 
cacaotales decadentes están en áreas maginales donde el pH del suelo es inferior a 6 y hay 
aluminio en el complejo de intercambio (Cabala et. ai., 1976). 

Sin embargo. 10s resultados de experimentos Ilevados a cabo en soluciones nutritivas, 
mueatran que dentro de ciertos limites el cecaotero podría ser considerado como toleran- 
te a1 A1 (Santana, et. ai., 1974; Ezeta y Santana, 1979). Indudablemente para Ias condi- 
ciones de campo esos resultados deben ser considerados con cautela y compfuados con 
trabajos realizados usando sueios. donde hay indiceciones que en algunos casos (Ultiiles) 
existe una correlación negativa entre Ia saturación de AI y el crecimiento de plántulas de 
cacao. principalmente cuando no se aplica fósforo al mimo tiempo. Por otm lado. Smith 
(1967) citando a E m  y Jonea seiiala que en Trinidad y en Ia Guayana Ingiesa e1 cacaote- 
m se desarmiia satisfactoriamente en sudos ácidos y donde el AI es pequdicial al desano- 
Uo de  Ias raices de  maíz. Braudem (1970) se refiere también a elevadas pmducciones ob- 
tenidaa en la Costa de Marnl en cacaotnies desarrollados sobre melos ácidos (pH 4.5 a 5) 
y derivados de sedimentos terciarios. 

SeQn Braudeau (1970). en Costa de Martil Ia bajafertiiidad no constituye limitación pa- 
ra el desamilo y expanaión de1 cultivo de1 cacaotem. En el Brasil se viene adrnitiendo que 
en sudos ácidos y con bajos niveles de calcio, magnesio (Oxiaoles) 10s beneKcios del enca- 
lado con cacaotales ahi deaarmiiados resultan de  Ia aplicacion de s o a  elementos como nu- 
trimentos (Morais, et  al, 1980). En esos suelos los niveles de AI intercarnbiablè varinn de  
0.6 a 1 meq/lOOO. que representa altas saturaciones de ese elemento en el complejo de  
cambio. dendo en esaa situeciona muy difícil separar los efectos directos de1 aluminio de  
10s efectos resultantes de loa bajos niveles d e  calcio y magnesio. 



Difemciiir en e1 comportamiento de hihidos de c l rm  en sueloi ricoa y en melor &dor 
y pobres h m  sido lendados por Silva, et. d.. 1981). destacándme 10s provenientes de  p e  
dres SCA 6 y SCA 12 que mmtuvieion una alta ca.pacidd productiva en ruelor de  elevada 
satunrión de Al en el complejo de cambio. P b a  resultados w t h  de  lruerdo con q u e -  
Uos obtenidorr por C a i a  y LeÓn (1978) en experimentar Uevdor a cabo en mhaaoner 
nutritivas. 

El anáiisis quimico de emulas y c k a m  de fnatlu ha sido d o  p u a  e8timar l u  cantkla- 
des de nutrimentos extraidos por l u  coaecha!j (Dieiendock. 1969; Hardy, 1961; Hum- 
phnes. 1939; Kanapathy, 1976; Tong y Ng, 1978; Urquiirt, 1969 y Santana y Cabsla. 
1982). E m  cmtidedes e8tán wunarizdas en e1 Cuadro 2 y muertrm valores bmtante dmi- 
iam coasiderando posiblea difereiiciu genétiwn del matexial malizado. A d e h  re rabs 
que en Ia fase de deanrroiio, Ia hoja es e1 árl(aao m h  importante en 10 que se refiere ai 
contenL1o general de nutrientes. En Ia fase adulta, Iril hoju, Ia rama y e1 tallo contienen 
cantidader aproximadamente equivalentes de  nutrimentoli. con aaepción de1 poterio y 
ziuc que e acumuian principdmente de nutrimentcm, con ex-pción de potuio y *c 
que se acumdm principalmente en Ia rama De coniormidad con Thong y Ng (1978) una 
Ha de ciicaoteioe con edades variando de 50 a 87 meses neceaiti l u  riguienta cantidades 
de nutrimentos pars su desarrofio y para producir 10(1IXg/Ha de semillu secas: 

CUADRO 2.- Contenido de nutrimentos en Ias semillas secas y chatas de fnitos de ciiceo 
según divems investigadores. 

Parte Vegetal N "2% K2O C ~ O  M ~ O  ~utores 
kg 

20,O 10,O 12.6 3.0 5.3 Zeller (Dierendonck, 1959) 
24.0 12,O 19,O - - Urquhart (1963) 

Semillas 20.8 7.2 1 0,s 9 9  5,O Kanapathy ( 1976) 
( 1000 Kg ' 20.4 3.6 10,5 1,1 2,7 Thong y Ng (1978) 
csuio seco) 22,O 11,7 12,l 1,5 5.1 Santana y Cabala (No publ.) 

24,O 14,O ,24,0 - - Hardy (1961) 

10,4 1.7 38,5 2,6 3.5 Kanapathy (1976) 
C h i a s  1 0,s 1,s 43,3 3,8 2,5 Thong y Ng (1978) 
(1000 Kg 12,O 2,s 46,6 7,4 5,9 Santana y Cabala (No publ.) 
caca~ seco) 20.0 5.0 53,O - - Hardv (1961) 



Se estima que 93.80b de 10s nutrimentos absorbidos por el cacaotem están relacionados 
con el dmarrolio de la planta y 6.2% con la producción de frutos (Thong y Ng, 1978). 

Un cacaotai en la fase adulta representa un ecosistema practicamente cemdo. Ias pérdidae 
se restringen solamente a lo que sale en la forma de cosecha, por escorrentía y por lixivia- 
ción (subsuperficie). Además, en este ecosistema Ia deposición de reaiduos tanto de1 ca- 
ceotem como de árboles de sombra es apreciable conforme se ha compmbado reciente- 
mente por Santana y Cabala (1982). En un cacaotal sombreado por Erythina fusca. 10s da- 
tos de un aiío muestran que se depoaitamn más de 8 toneladas de residuos, siendo que e1 
contenido de nitrógeno supero en mucho Ia cantidad de ese nutriente que seria necesario 
para una producción de 1000 kg ha" (Cuadro 3). 

La eritrina pmduce una apreciable cantidad de nódulos que son activos durante gran parte 
de1 a i o  (Cuadro 3). y Ia deposición de residuos concurre positivamente para enmquecer 
e1 suelo (Cadima y Alvim. 1967) habiendo un enriquecimiento de1 suelo en nitrógeno en 
función a la distancia de ese árbol. (Fig. 5). 

Estas informaciones indican que en cacaotales adultos sombreados por leguminom es 
practicamente no necesario aplicar nitrógeno como fertilizante (Santana y Cabala, 1982). 
Estos autores también constataron que tanto 10s residuos de cacao como entrina necesi- 
tan de 6 a 9 meses para descomponerse en 50010 (Fig. 6). 

Sin embargo. Ias informaciones detalladas sobre e1 ciclqje de otros nutrimentos son nece- 
sarios principalmente en suelos marginales (Oxides y Ultisoles) preveyendo Ia explota- 
ción de1 cacaotero con cantidades limitadas de insumos. 
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CUADRO 3.- Cantidad y contenido de nitrógeno en 10s residuos de1 cacaotem y 

Erythrina fusca y periodicidad-actividad de Ia nodulación en Ias raices 
(extraido de Santana y Cabala, 1982) 

Nódulos 
M es Residuos Nitrbgenio g r n 3 x 1 ~  Actividad 

kg ha.' kg ha" 

Julio 340.8 6.42 - - 
Agosto 1054,7 26.73 - - 
Setiembre 1209,5 20,97 - - 
Octubre 846.3 11,54 0.37 O 
Noviembre 303,4 4.4 1 0.27 • 

Diciembre 269.0 4,55 l,30 + • 
E nem 592.3 10.16 1.75 C +  

Febrero 740,6 13,90 1,70 ++  

Marzo 81 9.4 14.00 0,59 C C 

Abril 409.0 6.03 1 ,w + C 

Mayo 490.8 8,lO 0,18 • 

Junio 663,7 10,13 E D O 
Julio 406,l 5.91 ED O 

TOTAL 81.45.6 142.85 - - 

ED = En descomposición O = Nula 
= Actividad media C* = Fuerte actividad 
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Indudablemente lor rerultado~ experlmentalen relacionador con lor requerimienta w- 
nómicos de1 cacaotem dentro de Ia Cuenca Amazónica ron aún bastante limitador. inclu- 
rive en Braril donde desde 1977 se vienen plantando nuevor cacaotalen cuya área deberá 
totalizar 16,000 hás. hieta 1986. Sin embargo. enas nuevm plantacioner fuemn conduci- 
das en ruelor de fenllidnd media a elwda.  

A excepeión de1 combate a Ia enármedd "Escoba de Bruja" (Crinlpdb pankiai 
STAHEL) normalmente se comidem recomendacionea generadam en el Sur de Bahfa y 
que fueron compiladaii por Mandarino y Santo8 (1979). En los Cuadror Nos. 4 y 6 &h 
reaumidaa erai recomendadonea y algunas medidam fitosadiaria6 empiedm en Ia Región 
Amazónica Braiilefia. 

El peligro potencial que representa el ataque de i naech  debe ser t omdo  en cuenta y po- 
siblemente e1 um de varias empeciea de  árbolea de rombm ai lor ciicaotales a ser plantador 
puede reducir este problema Ademáa, Ia faita de información en deteminadar árem de- 
berá ser mbaanada por la implantación de experimentar satélites, algunor de ellor ya en 
plena ejecución. 

En las actuder circunrtancias lor especta que merecen atención están relacionados con Ia 
preparación de1 krreno. incluyéndore el plantío previo con leguminorss de crecimiento 
rápido pam enriquecer e1 melo en la irue de desarmllo y ofreciendo más adelante energía 
en la forma de leiia pmducida por Ia leguminosa y también maderii y celulosa. 

Sin lugar a dudar, e1 principal pmblema que puede comprometer seriamente el plantío de1 
cacaotem en Ia Cuenca Amazónica ea la enfermedad "Escoba de Bruja". Aaimiamo. k n t e  
a 10s esfuemr e invemtigaciones mbre la biologia de1 hongo. el combate y la releccwn de  
material botánico. resistente (CEPLAC, 1981 y Cifuentes et  al. 1981), aún aon necerariar 
mayorea invemtiiaciones dentro de un enfoque multidbciplinario para mlucionar e1 pm- 
blema o por lo menor permitir una convivencia con ere hongo que ile traduzca en menorei 
pédidas para e1 agricultor. 

UM cooperación internacional en me campo debe faciiitar bastante Ia realiiación de  in- 
veatigacionen eopecífices. buscando acelemr la obtención de resultador para controlar em 
enfennedad. 



a-O 4 - & ma- an ia fan 6 duindlo y n Ia 1.r pm&ctiwa que ton urdo8 an al wltivo drl af.omro r n  Biail (Mrndirlno y Santa. 1979). 

hY- E W  Elprciflcar Inditiclonrs T(tn1us 

Eronprncia dal Profundidrd nfectivr. textura. capa orgánica 
Ma '  horizontes compactados (1atsr;ta). drenage y 

acidez elevada. 
Pnprrrlón &I Damonn, quemr. plqumo rnulado Distrnciamiento dei cacao x 3 3 m. 
&aa y plantio da Ir rombn provisorii y Distanciamiento de Ia sombra provisoria 

definitiva 3 x 3m. 
Preparo do los plantones Distrnciemienio de Ia sombra definitiva 

17 x 17 m. 

Planiio Transplantio Bolsas de polietileno 1.8-2 kg de =elo 
abonamiento. riegas y eliminecibn de malas 
hiewis. 

Mdidac culnirales Abertura de hoyos 0.3 x 0.3 x 0,3m. 
Abonamiento ywltivo alrededor de Ias plant 

Dlhiaiva Herbicidas: Gramoxonr y KarmLx 
Dnpub de 1 Abonamlento Aniiisis~periódicodel suelo. 
plantio Desbane de Ia sombra provisional y 

Cosecha. 
Poda de formación drl cacaotero 
Poda de formación de Ie sombra 
definitiva. 

Cosecha de1 wcao 7 a 8 anualmnn 
Cura de1 cacao Fermentación 

PRODUCTIVA Secado (wlar, VaificaIJ 
/na8m3&60Jlal Deshiewa Herbicidas: Gramoxone e Karmex 

Abonamiento Análisis periódica de1 suelo 
Poda de1 cacao Ramos secos y brotes 
Poda de 10s árboles de sombra Distribución de ias partes de 10s ramos. 

1) Rn6 a r  lha& a &to en fltmsta, flonuta mwndaria, pasto y c ~ o t a l  &ca&nap 
2) No m m a m  wenm I a  a I ~ r n a t i v ~  dssmmt8prni.l (cab~ca)  o fajs en floresta secundsrfa (trllhamnto), 



CUADRO 6- Sistemas de Control de insectos y enfermedades empleados en el cultivo de1 cacaotero en el Brasil (Mandarino y Santos, 1979). 

DESARROLLO 
(2-3 aRm) 

PRODUCTIVA 
Daw6s del 

i h r t r  
30-50 n a )  plantio 

I NSECTOS ENFERMEDADES' 

Tipo Combate 

Colebteros BHC 1.5 010 
Gusano CARVIN 7.5010 

Horrnigas diversas BHC 1.5010 ALDRIN 
Monalonlon spp. BHC1.5010 . 

CARVIN 7,5010 
BHC 1.5010 ou 

Selenothripi rpp. Malatol-50 E 0,6010 

Retirada y Ouema de 
plantas atacadas. 

Stanoma drcora BHC 1.5010 e BIDRIN 50-S 
Xilaboiui spp 0.2% 

Agente Controle 

Phytophthora spp. Cobre Sandoz 0,3010 
Coltectotrichurn spp. Dithane M-45 0,3010 

Cortitium spp. Dithane M-45 2010 
Phytophthom spp. Cobre Sandoz 3010 ou 

Oxicloreto Sandoz 4, 

Crinipallis 
perniciosa 

Poda periódica de esc 
y aplicación de fungic 
quince,nalment (Cobre 
Sandoz 3010). 

Gomrrlmmn lor iungicidm son aplicados iuntamente con adesivos. 



A m u e  los tnibajos de fitomejoramiento d d  cacaotero iievarios a cabo por cf!ntros pione- 
mo de inwstigación, como e1 ICI'A1 en Trinidad. incluyeron germopla6ma recolectrdo en 
erpediciones realizadas en diferentes zonas de la Cuenca Amezónica (Pound. 1943). So- 
lamente en los Últimos aiios se copenzó a usar eae material viendo la expnnnión d d  culti- 
vo en la pmpia Amazonia. 

En el Brasil, con la finalidad de implementar e1 programe de mejorsmiaito gaiético en el 
&do de Bahia, se llewion a cabo varias expediciones a partir de  1966 a d N e w  zona6 
de Ia Amazonía Brasileiia ( V d o  y Siva, 1968). E1 material recolectado juntamente con 
118 clones originarios del Ecuador, Trinidad y Costa Rica fue plantado buscando su mul- 
tiplicación posterior en un campo experimental de Belem en e1 estado de Pará (Ceplac, 
1981). N u m  expediciones fuemn llevadas a cabo después de 1971, recolectándose 287 
individuos haeta 1979 (Cuadm 6). En ese ai10 se disponian en la Amezonia Brasilefia, 280 
clones y 131 pmgenitores, siendo que de1 total de genotipos 346 eran originarios de1 pm- 
pio Bmsil y 65 de otms países (Ceplac, 1981). Ultimamente ese germoplasma fue airique- 
ado por más de 177 genotipos recolectados en 10s estados de Acre y Amazonns (Barriga 
y Machado, 1982). 

Toda eete gennoplasma viene siendo miado y seleceionado objetivando ai uso futuro ai 

la pmpia Amazonia Brasileiia (Ceplac, 1981). En e1 momento y usando 17 experimentos 
se lleva a cabo la comparación de 103 combinaciones híbrida. Se dispone además de un 
campo con 10 pmgenitores. Resultados aún preliminares de algunos de esos experimentos 
ya muestran mayor capacidad productiva de algunos híbridos resultantes de pmgenitores 
SCA 6, SCA 12 (Machado y Baniga, 1982). Siendo que esos híbridos tarnbién muedzan 
cierta reaistencia a la enfermedad Escoba de Bruja (Fonseca y Santos, 1982). confirmando 
ssi aíirmativas anteriores de Soria (1961). 

En el Ecuador y debido alas comentes migratorias se viene llwando a cabo la recolección 
de material preveyendo el'mantenimiento de germoplasma (Allen, 1981). 

E1 instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por intermedio dei Programa de  Cacao a car- 
go del Centm Experimental de Palmira, realiza la distribución de semilias de 26 híbridos 
(Cuadm 7). Los CNCeS SCA 6 x IMX 67; SCA 6 x ICS 1; EET 96 x SCA 6; PA 46 x IMC 
67 y EET 96 x SCA 12 serían 10s más indicados para la Región A m d n i c a  Colombiana 
(información de1 Dr. Francisco O. Campo Rojas), siendo que 10s resultantes de pmgenito- 
res SCA presentan resistencia a l a  enfennedad Escoba de  Bruja. 

En e1 estado de Bahía, Brasil. 10s hiMdos de progenitores SCA 6 y SCA 12 viènen preaen- 
tando mayor tolerancia a suelos ácidos y de baja fertilidad (Siva, Carletto y Mariano, 
1981). Sin embargo. debe considerarse tambith que 10s descendientes de esos pmgenito- 
ren pmducen generalmente fmtos y s e d a s  pequefias, de limitada aceptación en e1 mer- 
cado consumidor (Soria, 1961). 

1: imperial College of Tmpicd Agcicuitam 



CUADRO 6. Recolecciones de uemoplamia realizadas en diferenter emdos del Brusil 
entre 1971 y 1979 (CEPLAC, 1979) 

Acre 
Rondonia 
Amazonas 
Roraima 
Para 
Maranhao 
Mato G rosa 

TOTAL 

CUADRO 7. Híbridos de cacao distribuidos por Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
programa cacao, Centro Experimental de Palmira, Colombia 

No. Combinación No. Combinación 

O1 SCA 6 x IMC 67 14 IMC 67 x SCA 6 
02 SCA 6 x ICS 1 15 ICS 1 x SCA 6 
03 ICS 6 x SCA 6 16 EET 400 x SCA 6 
04 EET 96 x SCA 6 17 ICS 60 x SCA 12 
05 PA 46 x IMC 67 18 TSA 654 x ICS 6 

EET 62 x 
EET 96 x 
PA 121 x 
PA 150 x 
TSA 644 x 
TSA 565 x 
I CS 6 x 
IMC 67 x 

SCA 6 19 SCA 12 x EET 96 
SCA 12 20 SCA 12 x IMC 67 
ICS 6 21 SCA 12 x ICS 1 
ICS 6 22 IMC 67 x EET 92 
I CS 6 23 TSA 641 x ICS 6 
ICS 6 24 TSA 644 x PA 46 
IMC 67 25 ICS 6 x PA 121 
ICS 6 



& compmetm así que 10s trabqios de mejoramiento genético para obtener gerinoplasma 
adecudo a loa ecosiatemas de la Cuenca AmseÓ~Üca, se encuentra todavía en una etapa 
preliminar y que es importante implementar mmayor cooperación entre lori Ama& 
nica, para no aolamente aumentar e1 gemoplasma disponible nino también inteicambiar 
niformaciones relaeiondas a pmyectos de inmtigación actualmente en curso. 

p d  Espeeiaundo en e1 Cultivo. 

En 10s últimos 6 - 6 6 0 s  se lievó a cabo una implementación dei programa de cacao en la 
Amamda B d e ü a  y con esa 5nalidad Ceplac (Comisaao Executiva do Plano da Lavoura 

Cacmieeira), oficina de1 gobiemo M e ü o ,  creó un d e p e e n t o  (DEPEA) que er, respon- 
sable de loe pmgramae de asistencia técnica e hestigación iievados a cabo en pola cacao- 
teros que cuentan en el momento con fondos y pemnal suficientes para ese pro- 
En 1980 lrabajamn ai e e  departamento 33 técnicos de nivel wipenor y distribuidos por 
diferente8 áreas de investigación (Cuadro No. 8). Ademáe, se cuenta con ingeniems agró- 
mmos que desempeíían su labor como agentes de extensión. 

No fue posible obtener la reldón de e8peciabW de cacao de otros paÍses que trabqjan 
en la pmpia Cuenca AmnzÓnica, creyéadose. sin embargo, que e1 niimem de técnica que 
txabajan en este cultivo sea bien reducido en comparación c'on e1 Bmil. 

E1 h 1  de1 caucho preaenta una elevada capacidad de adaptación en aielos ácidos y po- 
bres (Oxboler, y Ultisoles) dempre que las pmpiedades físicas aean mtbfactories (buen 
drenaje, buena aeración y anencia de horizontes compactados) (Cabala, 1972). Esa capa- 
d a d  de adaptación parece estar relacionada con e1 mayor tamaíio y mayor intensidad 
respirntoria de lae raíces de1 caucho en comparaeión con e1 cacaotero (Alvim. et ai, 1969). 
E1 cmcho también presenta mayor tolerancia al aluminio en soluciones nutntivae que e1 
pmpio cacaoteiio (Santana et ai, 1974), encontrándose ese cultivo plantado en e1 estado 
de Bahía en mel08 con e l W m  mtumciones de alumhio (Santana, et ai. 1977). 

En rekión a1 clima, e1 caucho necesita precipitaciones pluviala superiores a 1,600 mm. 
y una ternpemtura media variando de 26 a 28OC. Aunque 10 ideal sería temer una buena 
di ibuci& de lluvias. Ultimamente, como precaución contra el ataque de1 hongo ( M ~ o .  
ciclus ulei). i# vime dando preferencia a zonae que presentan estaciones máe secas por 
ocasión de la renovación de las hojaa 

A m u e  e1 caucho ae adapta en sueloa de baja fertilidad, se obtiene mejor desarii~iio y ma- 
yorea produccioneil con e1 u#> de abona (Pus purajah, 1969 y Sivandyan, 1979). Ade- 
mb, q u e  laa cantidada de nutzimentos en e1 látex son pequefias lsa cantidade aimace -- 
nada en e1 tal10 y mae de una plantación de 33 aüoa carresponden a 1,389 kg/ha de N, 
218 kg/bade P, 989 kglhde K y 328 kglhade Mg. ( S h m c h ,  1965). 



CUADRO 8. Distribucibn de penond técnico de CEPLAC trabujando en mvestigaeibn 
en el cultivo de1 cacaotero en Ia Arnazonía Brarilefia (Programa, 1980) 

Locaiizaçâo Area No. Eng. Agr. MS PhD C u m  o b  
similar 

Agrologia 4 3 - 1 - 12.1 
Entomologia 3 1 2 - - 9,1 

Belém Fitopatologia 5 1 3 1 1 15,2 
Genética 4 1 3 - 1 12,l 
Suelos 7' e2 4 2 1 1 21,2 
Bibliotecommia 1 1 - - - 3.0 

Subtotal 25 12 10 3 3 72.7 

Belém 1 1 - - - 3.0 
Altamira 2 2 - - - 6.1 

Campos Ouro Preto 2 2 - - - 6,1 
(Rondonia) 

2 2 Experimentales Manaus - - - 6.1 
Alta Floresta 1 1 - - - 3.0 
(Mato Grossa) 
Santa Inés 1 1 - - - 3,o 

Subtotal 8 B - - - 27,3 

TOTAL 33 20 10 3 3 100,O 



Hay indicaciona comistentes mostrando que e1 efecto dei abonamiento a más acentuado 
en 1a fase de daerrollo, permitiendo así mayor crecirniento de1 tronco y una anticipación 
de Ia sangria en hasta dos aiios. Este hecho proporciona a1 agricultor in-s al capital in- 
-do. amortizando asi la inversión nevada a cabo con la plantación. E1 efecto positivo 
dei abonamiento también ha sido seiialado en plantaciones adultas tratadas con estimu- 
h* (S~nIIady~n, 1979). 

En melos muy li-ados se deben considerar también 10s niveles de calcio y magnesio y 
en e m  ciicunstancias la aplicación de dolomita proporciona buenos resultados tanto so- 
bre e1 deamllo  como sobre la pmducción de1 látex (Bolton y Shormcks, 1961). Sin em- 
bago. debido a la tolerancia del caucho a la acidez. la aplicación de dolomita se realizará 
en cantidades no muy elevadas (200 - 300 k&ha cada 3 aiios), buscando adicionar calcio 
y magnesio como nutriente y sin preocupación en alterar los valores de pH o reducir e1 
A1 intercambiable. 

Aplicaciones elemim de nitrógeno y fósforo pueden redudr el desamllo de1 caucho de- 
bido a un dabalance con algunos elementos menores. También se debe considerar algunas 
relaciones en el látex pua un aumento ai la relación Mg/P como resultado d e  la aplica- 
ción de dolomita puede precosgular el Iátex, reduciendo así la pmducción (Geus. 1973). 

Hay fuertes indicaciona que e1 caucho puede ser cultivado con pequeiias c a n t i i a  de  
abonos. especialmente si se usa secuencias de intercultivos con algunas eepecies legumino- 
em con previo abonamiento a base de fósforo y aplic'aciones limitadas de  potasio y dolo- 
mita. 

Pua m d n r  nuevas plwtacionea de caucho w los estados de Pari y Amazonas en ei Bra- 
sil, se han preparado sistemas de pmducción en relación al tamaiio de  la propiedad y uso 
de maquinaria (EmbraterIEmbrapa, 1981). Esos sistemas de producción h w  sido prepara- 
doi despub de reuniones entre inved3gadores. agentes de extensión y agricultores. Las h- 
diacionea para la prepanición de almácigo jaidin clonal (para injeitog) y plantío ai el 
local definitivo piesentan padronizacionea en relación a la distancia de  siembra y medidas 
culturalm y ibnanitdas.  

En e1 almácigo, donde Ias plantas ie  quedan hasta ei injertado, el diritanciamiento emplea- 
do conddem Miem duplas separatitu 100 cm. y 60 cm. una de  la otra y de  30 cm. enke 
lm plantam de la mima hlern (EmbraterIEmbrapa, 1981). En el local deíinitivo 10s iajer- 
tom mn pkntidoi en hoyos de 30 x 30 x 60 cm. y generalmente en el dis+amienk, 
7 x 8 m. u 8 x 8 m., 10 que da lugar a una población de 400 - 500 plantmlha 

E1 p h n t b  de  leguminoam, apecialmente Kudm tqpical ( P u d  phaseoloida) d o  
2 kg. de d l ~ / h a  y previamente inoculatitu con Rhyzobium a de uso bastante genera- 

Y dlmfmiye e1 ibonimicnto de  nitrágenq debido d enriquecimimto del me10 por 
bi reata de ai leguminom (Mabtone. 1969). 



Paia e1 deshierbo, e1 um de herbicidas es & económico que empleando medios mecbi- 
coa o manuaies (EmbraterIEmbrapa, 1981). Los inilectos que atacan con mayor intead- 
dad mn el Erinnys ello. e1 Aleurotricus coccois y h o r m i p  de1 génem Atta. Los métodos 
de combate con insecticidas están sumarizados en e1 Cuadm 9, siendo en e1 caso de otros 
i n a t o s  e1 más indicado la retirada manual de huevos o guianos que aplicar inilecticidas 
(Embrater/Embrapa, 1980). La enfemedad más grave es pmvocada por e1 hongo Mia*  
cydus dei, siendo difícil wi combate en plantaciones adultas donde es necesatio hacer Ile- 
gar e1 fungicida a 15 - 20 m. de  altura. Aunque Ia aplicación de  esos defensivos por via 
aérea re presenta como alterilativa bastante pmmisoria (Rocha et  ai, 1975). mta aún una 
codmac ión  de naturaleza económica y sin e1 uso de  subsidias del gobiemo. Ultimamen- 
te se viene empleando en e1 Brasil termonebulizadores con resultados bastante satisfacto- 
nos (termonebulizador marca LECO). 

0- alternativa para reducir e1 daiío provocado por este hongo consiste en hacer un iqjer- 
to de copa, recomendándoee para e80 en e1 estado de Par& Brasil w clones PA 31, LAN 
6484, IAN 7388. IAN 6323 y Fx 617 (Embrater/Embrapa, 1981). También se estácomi- 
derando como muy indicado plantar caucho en áreas l l d a s  de "escape". donde e1 ata- 
que de Myaocychis ulei e8 menor por haber bajas precipitsciones en Ia época en que na- 
cen hojas numas. 

Ademb de  em enfermedad existen otres cuya importancia depende de  la intenaidad de  
ataque en un momento dado. Los métodos de combate químico más empleados en e1 Bra- 
d pata las enfemedades más importantes están sumarizadas en e1 Cuadro 10. 

recomendaciones de abonamiento son hasta e1 momento bastante generales y no con- 
sideran e1 análii de euelo o de hojas como criterios de diqgnosis. En otros p a i w  produc- 
tom de  cmcho, sin embargo, e1 análisis foliar ea de  um comente y con esa finaiidad be- 
ron establecidos niveles para hojas sombreadas y no sombreadas (Chan. 1971). 

Aunque en 108 estados de  Amazonas y Rondouia en el Brasil se eatán U d o  a cabo al- 
gunor experimenta d e  co~o rc io s  entre e1 caucho con la pimienta negra, gum& crrm 
y café, lospsultados que se disponen d n  no mn coruUirtentes como para recomendar ven- 
tajommente un sistema determinado (Embrapa, 1979). Resultados sobre secuencire de  in- 
tercultivos en la faee de d e s m l l o  usando cultivos dimenticios son prácticamente inexb- 
tentes y no hay indicaciones consistente8 sobre eu factibilidad técnica y económica 

Iar i n f o ~ o n e s  sobre el germoplrema dmponible en e1 Brasil. erpeddmente em I. Cuak 
ca Amazónica, no son completa8 y 1610 Últimamente. el "Centm Nacipd  d e  Psrquiii de 
Seringueira y Dende" comenzó el plantio de almkigos y jardks d o d e r  (Embrrpq 
1979). A l i  estM reunidos genotipm recolectuios en expediciones r e d i d a r  Q cuchrla 
nativm, asi como otros genotipoa de Ire series "HAR". "IR", "PB", "PR" y "RRIM" ob- 
tenidor del Imtikito de Invecltigacionea de1 Caucho (IRCA) de Francir EII totil etlbaa 
307 genotipa diferentm (Embrapa, 1979). 



CUADRO B - Principales insectos que atacan ai caucho y ni combate con insecticidar (EMBRATERIEMBRAPA). 

INSECTICIDAS 

Producto Doris Letal oral (8) Cantidad en P.A.' 

Hormigas Dodecacloro 
(Atta WP). Aldrin 

Erinnyis ello 

Triclorfon 
Decometrina 
Malation 
Carbaril 

Mosca blanca Malation 
(Aleurodicus cocois) Ometoato 

306 0,045 g/ma La superficie de1 hormiguero se obtiene 
39 a 60 1.5 g/ma de multiplicando Ia mayor largura por el 

hormiguero mayor ancho en el área donde Ia tierra 
esta suelt Insecticidas granulados deben 
ser colocados prbximo de 10s huecos ac- 
tivos y lateralmente a tos caminos, de- 
biendo estar seco el suelo de la capa SU- 

perficial. Insecticidas en pol deben ser 
aplicados dos dlas despuhs de retirar ia 
tierra suelta encima de1 hormiguel con 
auxilio de1 aplicador indicado. 

450 a 500 Realizar visitas periódicas al cauchal 
128a 138 500 5 a a 7,5 loWp ha especialmente entre mano y julio para 
950 a 1.444 1000 a 1500 glha cons. Ia presencia de huevos O gusanos y 
307 a 986 500 a 1000 glha estimar Ia población va a aumentar o 

no. Aplicar el insecticida al comienzo 
de Ia fase de desarr. de lor gusanos. Si 
el ataque es pequeno recolectar lor gu- 
sanos manualmente. 

950 a 1.444 1000 a 1500 g/ha Aplicar solamenbe en 10s nucleos & ata- 
50 500 a 1000 g/ha que bien al comienzo. Los nebulízedores 

deben ser regulados para depositar el in- 
secticida en fase ventral de lar hojas de 
los 2/3 inferior de Ia copa. Usar espallante 
adhesivo a razbn 300 m1/100 de awa 

' Cantldrd en principio ectivo. 



CUADRO 10 - Principales enfermedades de1 árbol delCaucho y m6todos de control qu irnico (extra ido de EMBRATE RIEMBRAPA, 1981). 

Fungicidm 
Enfermdades Doris 
(agentes causalas) Principio Nombre g 1001“ 

act NO Comercial 

Tiotanato 
metílico 

Cycosin Aspergir semanalmente en Ias hojas nue- 
vas o mensualmente en periodos secos y 
según criterio técnico. 
Usar alternadamente por to menos 2 fun- 
gicidas. 

Dithane M-45 
Fungicida 80 
super 
Manzate D 
Bayleton 
Benlate 

Mycrocyclos ulci Manoozeb 

Triadmefon 
Benornyl 

Fungicida a base de Benomyl no debe ser 
aplicado en periodos secos 

Oxicloreto de 
cobre 

Varios productosl Preventivamente aspergir quinzenalmen- 
te en Ias hojas nuevas o a criterio técnico. 

Triadimefon Bayleton En periodos Iluviosos aspergir semanal- 
mente usando espallantes adesivos. 

Phytophthora 
palmivora 

Oxicloreto de 
cobre 
Captafol 

Varios productosl Aspergir semanalmente cuando se obser- 
ve Ia enfermedad o a criterio técnico. 

Orthodifolatan 50 
Colletotrichurn Oxicloreto de 

cobre Varios productosl Aplicar solamente cuando ocurra Ia en- 
fermedad o a criterio técnico. 

gloesporioides 

Botryodiploidia sp. 
Fusarium sp. 

Oxicloreto de 
cobre Varios productosl Aplicar con pincel Ias heridas en los plan- 

tones injertados o otras heridas Aplicar 
con pincel el local atacado semanal- 
mente. No se deben usar fungicidas a 
base de cobre. 
Aplicar semanalmente con pincel sobre 
Ia superficie de corte. 

Phytophthora 
palmlvara 
(superficie de corte) 

Captafol Orthodifolatan 

Cemtocystis fimbriam Tiabendazol Tecto 40 F 

1- Cuprevlt verde; Oxicloreto Sendoz, Coprantol, Funglcobre 60 y Cupre Verde 
2- Productos con 60010 de principio activo y maqulnerici de alto volumen en caso de usar equipo de brio volumiin mducir e1 volumen de r critario técnico. 
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En eee centro de invebtigacioner de Embrapa locdisdo en lor alrededorer de M~YIQU. de- 
nen siemio llevdos a cabo complrncioner mtre cloner burcando obtemr nuwor cultiva- 
reir de porte bajo, de buma pioductividd y con d s tmc ia  al Miuocychu uiei. Con este 
objetivo. están siendo heches polinizaciows de Heva aimirgoma de parte arbustivo en 
10s clones IAN 717. IAN 873. Fx 3864. Fx 4098 y PFB (PeFranco-Beltena). 

De 10s 25 clones que e6tán siendo compandor aquellor que pmanhn d t d o s  promi- 
wnos clon loi pnmarioq dentro de los cuaie w dmtacan e1 IAN 6268, IAN 6169 y IAN 
2903. Hay indicacionee hmbién que en el límite de los ertdor de PuÚ y Naranhao loi 
clones IAN 3087, IAN 9166, IAN 3193 y IAN 2903 pmwntan a loi 11 alia de d a d  pm- 
ducciones superioree a 2,000 kg/ha de caucho reco (Goncaiver, et al, 1979). Tambih en 
experimentos liwdos a cabo en Malwa los clones IAN 2903 y Fx 3899 han mortrado 
mperioridd a los mejorea clones orientales (Rubber Renearch Imtitute of Malaya, 1971). 

h 10s d o s  de Amazones y PUá, se remmimda que en plantio8 extensos entre 76 a 
80% del área se deben usar 10s clonen IAN 717, Fx 3899 y AIN 5087; ocupbdose el 
reeto con o h r  clones (Embrater/Embrapq 1979 y 1981). Se recomienda también que 
10s clonen plmtdos en el &a menor reciban un injerto de copa usando e1 clone PA-91. 

h Embmpa pm intermedio del Centro que funciona en Manau,  vime ejecutando y de 
modo ba&mte intenw la recolección de materiai nativo en diferentes mnam dela Amam- 
nia Bradeiia. 

Paond Especializado: 

En el Brasil e1 Centm Nacional de Seringueira e Dende, que fiinciona en 10s alrededoms 
de Manaus en el que coordina 108 programes de investigación en todo e1 país, inclusive en 
la Amamnía Brasileiia Ese Centro comenzó a trabajar en caucho en 1976 y aunque el 
equipo de mmtigedores era de 17 enpeciaiistas en 1977/1978 (Embrapa, 1979) la inten- 
ción de la acta~al jefatur~ (informaciones de1 Dr. iimar Cear de Araujo) cs aumentar ese 
númem a 40 - 45 especialistas que trabajarán ai tiimpo integrai en diferentes diacipliias. 

Auuque ciin tener ininrmaciones fidedignas, se cree en 10s demáa pai= e1 número de in- 
vdi@oree trabaJando en la propia Cuenca Amazónica wa bien reducido. 



2.6 Cultivo de ia Palmm Africana 

SegÚn Werkowem (1966) y Hartley (1967) Ia pdma africana debe wr plantada em regio- 
nes tropicaleu donde lar temperaturru v d a n  de 24 a 28OC. debiendo Ia temperatura mi- 
nima ser ouperior a 18OC y Ia máxima inferior a 32OC. h precipitrión anual debe rer 
bien dLMbuida y rihiane emire lor limite de  1800 a 3000 mm. y Ia luminonidd COM- 

tante durante e1 dia y con una dunción mínimade 5 honiildia en todor lor m e m  de1 &o 
y arriba de 7 horaildía en algunor meeea. 

En la Amazonia Bmaiieiía, Ia tempexatura y luminomdad no constituyen limiiación p u a  d 
plantio de  Ia palma africana, sin embargo, em lo que re refiere a precipitación phiviai Iam 
zonm locrllzadm entre Belem y A m p a  y d Omte de Manauri senan Iam mia adecudm 
(O01 et  al, 1981). S e g h  eaoi autores, esa a5mativa necesita un m d i o  mia detalido en 
10 que re refiere a pmipitación pluvial. 

Lu twr de empotia~pixación deben componder  a 120 mm. para meaen con m e d e  
11 díar de  h v i m  y 160 mm. para lm m m  con menor de  10 dim de  Uuvia Obedecienlo 
a todor aoi criterior se dbpondría en la Amazonia Brasileiia de un área mperior a 60 mi- 
Ilonea de HM. potencidea para plantan con palma africana (001 et al, 1981). 

En lo que se refiere a suelor, la palma africana se dewmlla en diferente tipoo, d d e  
aquelloa de  e l e d a  fertilidad como e1 suelo liamdo ''temi roxa" y también dgunor sue 
loi duvialea que ocurren en em región. Los aielos duvides presentan caractensticaa h'd- 
cas y química similara a 10s meloe aluvialea de Mdaya donde se encuentran I a  planta- 
cionea más pmductivaa de palma airica ( 0 0 1  et  al., 1981). Indudablemente en e1 c s ~ >  de 
lor melos duvides amazónicos se debe comiderar que I a  áreaa eecogidas no estén sujetas 
a inundaciones. 

Sin embago, parece ier que 10s aielos más indicdoil para este cultivo mn 10s Oxholea y 
Ultiaolm que predominan en Ia Cuenca Ipmazónica y que mnque ácidos y pobre8 no pre- 
entan limitacionm h'Qcaa. Mudablemtne, estar mel- neceaitan abonamiento para r d e -  
rar e1 d m U o  y aumentar Ia pmducción de  la palma africana h eator sueloo Ia h c i ó n  
orgánica es aimamente importanta y podrá ser aumentada por plantas de cobertura como 
d kudzu y reato de in ted t ivor  en 10s piimeror 3 a 6 &a (Werkowem, 1966). 

D d e  d punto de  viuta nutriciond la palma africana extrae de1 me10 elwadan cantidaden 
de nutrimento8 tanto para Ia formación de la planta como para Ia producción. Segiín Tin- 
ker y Smilde (1968) en una plantación de  20 a 22 doa de  Niieria se enconizaron le si- 
guiente cantidaden de  nutrimento6 en Ia parte aérea, m'ces y pmducción de 1060 kg. d e  
fmtoi por planta: 



En un O.iiol del aur de Bahiq bien M a r  a aquella que ocurren en ia Amwnia B d -  
1- re comtató que el fósforo es e1 nutrimento que mC limita e1 daarzollo de la paima 
afirmq priiicipdmente mando no m quema despuér del desmonte (Fi. 7). Cuando r 
l l m  a cabo la quema se obtienen mayoms pmduccioner ain aplicar abona (tatigo). obte- 
niéadone, embargo. magores produccioiies cuando se aplican nitrógeno y potuio. En 
erte e-iimento hasta e1 momento no ie obtuvieuon respuestas al mgmdo ni a Ia dolo- 
mita. 

Como criterio de diagnosis, aunque e1 análiab del suelo ha permitido a imar  1um pioduc- 
aoma fukirar, el análisi6 foliar ademb de sefialar &zi5cienaa~ !s urada para recomendar el 
uno de abonos en algkas regiones productoras (Gaus. 1973). 

De manera general. las etapas, para p~panir  un p l d o  de p h  africana mn la de1 pre 
b á c i l p ,  almkigo y plantio en el local de-itivo (Cudm 11). 

En algunm plantaciones del Brasil se obtienen produccionea niperiorea a 2OT/Ha/aiío, mn 
embaigo. la mayoria de las veces lm produceionea son inferiores a era cantidad debiio ai 
ataque de iarectos, enfedades ,  mal uso de feitilizantee, falta de expenencia del 
d to r .  poca dbponibilided de material botánico edecuado y falta de eatnictur~ básica6 y 
otros mvidcs (001 et al.. 1981). 

Otros h e & a  importantes son la Castnía daedalus y e1 Hemidium núvlii, Bond. E1 hongo 
Caatoeyibis paradom provoca una enfermedad que hay veces que asume proporciones 
graves (001 et ai, 1981). 

Prui controlar coujuntamente tanto el R h y n e h o p h ~  prlmarum como e1 anulo rojo 10 
mk decudo  es llwar a cabo medidas pxeventiw como por ejemplo proteger Ias heridm 
y cortes hechcw en la cosecha y poda de hojas con innecticidas. Plantas atacdas por em 
dermedati deben ser erradicadas y posteriormente quemdas 

En el Brasil el uso de abonos se lleva a cabo mediante recomendaciones bien general- y 
sin tomar en cuenta un.métado de diagnol. Pdblemente la empresa DEMPASA, que es 
una agwinduntria que funciona en 10s alrededom de Belem (Pará) wnstituye una excep- 
ah. Bn esta empresa las plantaciones de paima africana e&n localizada sobre lotriiolw 
r o p - d o a .  

E1 ahomimiento d o  consiste eu aplicar anualmente en 10s primems 3 d o e  600 KgB 
de fosfato de mca de Arazá. Posteriormente se emplea e1 anáiisii foliar para d i a g ~ ~ ~ t i c a ~  
lee neceaidadea de abonamiento, con esa finalidd ae recolecta una muestrede hojm pam 
cada 26 has. de plantación En ese caso particular e1 um de kudzu como planta de cober- 
kua dispensa e1 uso de abonos nitrogenados. 
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TRATAMIENTOS ADICIONALES I + 
FIGURA 7 - Efector de niveles de abonamiento sobre Ia producción de palma africana en Oxlruelos de1 Sur de Behia 

(Santana, Chepote (Santana, Chepote y Souza. 1982). 



CUADRO 11. Descripción de lar difemntes fases de instalacibn de una plantación de Palma Africana 

Fama Dunición Diacripci6n 

Serán empleados germinadores isotermos, efectuándose a 10s 
4 meses el replantio en pequenos sacos plásticos, 

PRE-VIVEIRO 4 meses parcialmente cubiertos. En esta época son necesarias 
riegas, aplicaciones de fertilizantes (Úrea) y medidas de 
sanidad vegetal. 

Transplantio en plantbn de1 pre-vivem para sacos más grandes 
(40 x 30 cm), arreglhndose 10s sacos con el plantón en 
quinconcio 60 x 60 cm. Abonamiento mensual con 15 g de una 
mezcla 9 : 9 : 19 a partir.de 5 hasta 9 meses y 30 g de ahl en 
adelante. 

Después de1 preparo y divisibn de1 área, se Ileva a cabo el 
balizamiento en quinconcio 9 m. entre plantas y 7,8 entre Ilneas, 
dando una poblacibn de 143 plantas ha". Plantlo de leguminosas 

PLANTACION 12 meses em diante (Pueraria phaseoloides u otras). Preparo de hoyos de 60 x 60 x 60 cm. 
y transplantío en épocas Iluviosas. Control de malas yerbas 
(manual o hierbicidas) retirada de hojas y cosechas a partir de1 
temer afio. 



La falta de material botánico mejorado es un problema grave en e1 Braaii que limita la 
expansión de1 cultivo de palma airica La produoción actual de  s e d a s  no permite plan- 
tar máe de  2000 ha/aiio ( 001  e t  ai.. 1981). 

En esas cinxinstancias e1 "Centro Nacional de Seringueira e Dende" de Ia EMBRAPA 
ha iniciado un extenso programa de introducción de material francéa, especialmente de1 
"Iiiditut de Recherches pour les Huiles et  Oléogineaux" (IRHO). La EMBRAPA ha pstio- 
cinado también varias expediciones en la Amazonía Brasilefia pare recolectar semillas de  
la palmera nativa Elaeia oleifera (Caiaué o Noli) buscando la pmdueción de  híbridos inter- 
específicos. 

La pmducción de  híbridos interespecificos E. oleiferax E. guineensis constituye una alter- 
nativa muy promisona en e1 mejoramiento genético y permitirá obtener aceites con ácidos 
grasos no saturados. plantas de menor porte y resistentes a Ias enfermedades (001 et ai., 
1981). 

En el sur de Bahía, Brasil se dispone de 22 pmgenitores originarios de cmces intewarieta- 
les (Dura, Teneni y Pisifera) de donde se obtiene una producción anual de 20,000 s e d a s  
mejoradas (Comunicación personal de1 Dr. Abilio de  Souza Maia). Esa cantiiad podrá pa- 
sar para 7 50,000 h a  de semiiias de manera a permitir plantar anualmente 3.000 h a  

En Colombia lori primeros trabajos de selección fueron realizados a partir de 1960 en Mag- 
dalena y Buenaventura-Vaüe, con base en plantaciones "Dura" de polinización libre y de 
"Tend/Pisifera" (Vaüejo-R. s.f.). Además de esos materiales se han introducido genoti- 
poe de diferentes partes de1 mundo, habiéndose iniciado en 1972 un programa de selec- 
cián de la "palma americana de aceite" (Elaeis oleifera). En la Fig. 8 se muestra esquemá- 
ücamente 10s pasos que se han seguido en el pmceso de  selección y mejoramiento, actual- 
mente a cago del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

La imwtigación con híbridos mterespecíficos (E. Guineensis x E. oleifera) se dio inicio 
también en 1960, sele&onándose inicialmente algunas palmas espontáneas, posterior- 
mente este trabajo pionero evolucionó para la evaluación de híbridos intexespecíficos (Va- 
ilejo-R, s.f.). Eme hibridos presentan baja tasa de  crecimiento, contenido apreciable de 
ácidos gmos no saRuados, msticidad y resistencia a plagas y enfermedades, especialmente 
la "pudnción del cogollo''. Sin embargo e1 contenido de aceite en la puipa es bajo. siendo 
también grande la cantidad de  h t o s  partenocárpicos. 

E1 ICA por intennedio de  la Estación Experimental de Caribia (Sevilla, Magdalena) pro- 
duce anualmente entre 200,000 y 400.000 s e d a s  germinadas de  Dura -Mera  (Polen 
pis'ifera importado de  "Nigerian institute for Oil Palm Reseamh") pudiendo aumentam 
esa cantidad para 1 d ó n  de  s e d a s .  Además es pretensión del ICA p con bme ai las . 
pmeba8 de  habilidad combinatoria de 10s padres, comenzar a producir semilias de 108 hi- 
bridw intempecificos Noli x Pisifera (Vallejo, s f  ). 

La diipanibilidad de  semills en Sud-América psni plantar grandes exteaQowpi con painu 
africana wn muy limitedas. siendo n d o  la importación de  semilla de  oqpnkmor pú- 
blica y pzivad08 de  otros países y que producen cerca d e  40 millones de  aemiliao mejora- 
das conforme ee puede comitater en e1 C d r o  12. 
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FIGURA 8 - Esquema de1 proyecto de majoramiento genético 6 palma africana ejecumdo por e1 
Instituto Colomblino Agropecurrio (Extrrldo de Vallrjo, sif.). 



CUADRO 12. Principales centros pmductores de semillar seleccionadas de palma africana (Cornunicación 
de1 Dr. Abilio de Souza Maia). 

País Organismo Producción Potencial / Ano 

Costa Rica ~ n i t e d  Brands Company 3 millones 
Golf ito, Costa Rica 

Institut de Recherches pour les Huiles 
et Oléagineux (IRHO) 8, Square PBtrarque 

Costa de Marfil PARIS - XVI e 10 rnillones 
FRANCE 

Harrison & Crosfield (PNG) Ltda. 
P.P. Box 586, Lae 

Papua y Nueva Guinea Papua New Guinea 2 - 3 millones 
Tel.: 42.1747 - Telex NE 42506 

Unilever Limited 
P.O. BOX 194 

República de 10s Camarones Kildare House 
LONDON EC 4P 4 DY 
ENGLAND 

3 - 4 millones 

Malaysian Agriculture Research and 
Development Institute - MARDI 
Kuala Lurnpur - Malaysia 4 millones 

Malaya1 Harrisons & Cosfield 2 rnillones 
FELDA 2 rnillones 
Chernera Research Station 10 millones 
United Plantation 1 millbn 
Highlands and Lowlands 1 millbn 

1 BOOb de Ir semlllr son u u d i  inMmamnnM y lu exporUc16n naosrlta spmbicl6ndel goblamo. 



En Colombia el pmgrama de palma afiicana cuenta con mete apeddthr. f m c i o ~ o  la 
coordindón en el "Centro Experimental de Tumaco" (E1 Mim) aunque Ia mayorh de1 
-na1 e& distribuido en diferentes parta dei paio, ninguno de lor eapsciahtam t rama 
en la pmpia Amazonía Colombiana. 

En e1 B d ,  aunque e1 "Centro Nacional de Seringueinr e Dende" mlamente comenrcó a 
*ar con palma afiicana en 1981, cuenta en la actuaüdad con ocho e q x d & u  

. . traba- 
jaado en tiempo integral y deberá serpmximamente incrementido con mm de  15  investi- 
gadores repmntando asi la mayor concentrsciÓn de p e ~ n a l  ~1pecia lhdo en paimi 
afiicaaa hbajando en la pmpia Cuenca Amazónica. 

La nora amwónica es bastante rica en especiea pmduciendo frutu comertibles. E1 im- 
tario bothico iievado a cabo por Cavalcante (1972.1974) ehcontrb que de  126 apedea 
caracterixadas 85 procedían de Ia pmpia Cuenca Amdn ica  y 41 e m  exóticau. En inven- 
tario posterior se preaentaron 41 especies Qendo que en este cana apenae dor no e m  ori- 
ginarias de esa región. (Cavalcante, 1979). 

Hay por 10 tanto una cantidad muy grande de plrmtaa que pueden ser explotadaa en el tu- 
tum. representando asi cultivas potenciales. Aigunas de esas especia ya fuemn incluidm 
en esa categoria en un inventario iievado a cabo por la Academia Nacional de Ciencias de 
lor E W o e  Unidos (1976). 

V h  eapecia ertán siendo coleccionadas y multipiicadas en e1 "Instituto Nacional de 
Peiquba daAmazonia" (INPA) en ikíanmm. Eu e1 Cuadro 13 comtan 33 especies que es- 
tán Qendo invatigadas en ese organismo (Clement et ai.. 8.f.). 

Pomblemetite, dentro de esas especies potencialee e1 Pejibaye o Pupunha (Guilielma gasi- 
pws) ea la que viene recibiendo mayor atención por centros de investigación de ~~ 
Rica (CATiETurriaiba). Colombia (Janlin Botánico de1 Valle, Cali) y Brasil (INPA). Al- 
g u m ~  campm de gemoplasma están siendo formedos como eucede en la Eetación Experi- 
mental "Los Diamantes" en Gasipales (Costa Rica). contándose aqui con más de  260 ge- 
wtipos (MORA-URPI, 1979). En e1 INPA (Brasil) se mantiene una colección de 191 ge- 
notipos con la finaiidad de estudio y multiplicación (Clemente, et ai., 8.f.). 

Se ha estimado que una plantación de  Pejibaye bien manejada puede producir m k  de  
25 T/Ha/aiio de f ~ t o s ,  mendo la pmducción de paimito de aproximadamente 4 T/Ha 
(MORA-URPi, 1979). Actuaimente se dispone de  información sobre Ia morfologia, bsio- 
logia, adaptación en suelos, métodor de p m p ~ c i ó n  y sistema de corecha (Patino, 1979). 
Sin embargo, no se conoce bien la fenología de esa palmera en diferentea ecosistemas y 

, también la distancia de plantío a ser empleado en e1 campo de acuenlo ai tipo de  explota- 
ción ( fmhr  o palmito). 



CUADRO 13. Epecisr Amaz6nica exittrntei r, Ir c o h i ó n  dai Imiluto Nioioi*l & 
Papubr & Amsonia (INPA), Bmsil (Extrafrio & CLEMENT, MULLER y FLORES rf.) 

Nomka Vulg i  

I 
(PwtuwQ) 

Pupunha 
Açai do Par6 
Graviola 
Biribl 
Araticum 
Condessa 
Araça 

Camucamu 
Grumixama 
Abiu 
Sapoti 
Lucuma 
Pariri 

I Sapota 
Mapati 

Cupruiçu 
Bacuri-pari 
Bacurizinho 
Cereja 
Murici 
Piquil 

G uarani 
Pitomba 
Jatobl 
i ng8 curva 
Inga batelâo 
PUN~ 
Sowinha 
Pajurá 

Nombm Científico 

üactris gasipam H.B.K. 
Eumipe oleiacsr Mart. 
Annona muricata L. 
Rollinia mucou (Jacq.) Baill. 
A n m a  montam Macf. 
 amo^ raticulata Linn. 
Psidium guiamwmsis Swart 
Psidium acutanwlum DC 
Eugenia stipitsta Mc Vaugh 
Mymiaria paraensis Berg. 
Eugenia brailiasis Lam 
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Rdlk. 
Manilkwa zgom (L.) P. von Royen 
Luaima obvaa H.B.K. 
Pouteria pariry (Ducke) Baehni 
Quararibea cordata (Humb. & Bonpl.) Vimher 
Pourouma cecropiasfolia Mart. 

Theobroma grandiflwm (Willd. ex Spmng) Schum. 
Rheedia macrophylla (Mart.) Pi. e t  Tr. 
Rhwdia brasiliensis P1. et Tr. 
Malpighia punicifolia L. 
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
Caryocar villosum (Aubl.) Pen 
Spondiat dukis Forst. 
Anacardium giganaim Hanc, ex Engler 
Paullinia cupana H.B.K. 
Melicocca bijuga L. 
Hymenaea courbaril L. 
Inga macrophylla H.B.K. 
Inga cinnamomea Spruce ex Benth 
Alibertia edulis (L. Rich) A. Rich 
Couma utilis (Mart.) M. Arg. 
Couepia bracteora Banth 

Bom bacaeae 
Moreceae 
Sterculiaceae 
Gutiferae 

,I 

Leg. Cesal. 
Leg. Mim. 

,, 
R ubiaceae 
Pocinahae 
Crisobalanaceae 



Meu& de1 Pejibaye hw una sene de paimena onginuia de ia pmph Anmonía que pre- 
sentan perspectivas muy prodsorim para la producción de aceiter para um comemtible o 
ind-al. Baück (1979) ha I l d o  a cabo Ia d d p c i ó n  de diferentu apcdea de loi 
géneror Acrocomia, Arecartnim Astrocarium, Butia, Jw6eni4 Manicaria, Aenocaxpur. 
Orbiquia, Scheebea y S w .  

Dentro de 1 s  eapedes d a r i b ,  se deutacan como de myor importuida ei '#icum" 
(htroEarium vuigare). cuyo i ~ t o  tiene una pulpa coa 44 a 630b de grana, r i d o  bartui- 
te cotizado ei aceite de almendra (Balick. 1982). E1 "Bahiiass ( J d  htaua) piesenta 
también una potendaiidad considerable, pua  el aceite dei mesocarpio ea bien parecido 
con e1 aceite de oliva, d e m b  e1 valor nutritivo de Ia pulpa ea mperior en proteína que Ia 
harina de mya En ei Cudro 14 se piesenta Ia comporición de &idos grauos extraidoi de 
Ia pulpa y almendra de algunm palmeias tropicalerr. 

Como se seidó antdormente, dentro dei grupo de I r  paimem ae dataca también Ia a- 
pecie Elaeis deifera por las perspectivas pmmiaorias que xepmenta para e1 mejoramiento 
de la paima &cana (001 et ai.. 1981). 

Agunati eapekies como Ia yaca (Aitooarpua hekiophyhu), e1 átbol de pan (Arfocupui 
düb) y Ia toroqja (Citxus grau&) deberían ser mejor investigaias en 10 que se relaciona 
a SUE hábitos cuando mn desarrolldas en difemter ecoaiatem& amazónicor. 

E1 número de ospecialh, trabajando con e m  especiea de importuicia potencial. a aún 
mm ümitedo que ei penonal especiaiizdo en cultivo pemanenter indwtriaies. También 
en muy p m  casos 108 centros de investigación funcionando en la Amazonía han inclui. 
do e ~ s  especiea en m~ programas de in~~8tigaciÓn 

En tal sentido y en lai actuaies c ~ t a n c b ,  ea de extrema importencia formar bancou 
de gemoplasma amazónico con loa genotipoi que, ofmzan perspectivas promisorim para 
m ueo en agricuikira y también con la finalidad de presewar ese material genético para ei 
futuro. 

3. MARCO GENERAL DE LA RED 

E1 -te pmyecto tiene como objetivo generai investigar Ir pdble utilización de eco- 
aidemm de la Cuenca Amazónica con aigunos cultivou pemanentea en la forma de - 
rruis au-tados agronómica, económica y ecológicamente viablea; 

Dentro de eae objetivo genenü re d&an loa 6iguienta objetivos e~pecíficoa: 

1. hrluar y forteleer ei gennoplasma dei crao, caucho y palma africsna en 10s pai- ~~. 
2. Recolectat y multiplicar gemioplanma de -ia p e r n a  potencialea originarim de la 

Cuenca Amdnica y camterixar nir hábiis en diferenta ec&temes. 



CUADRO 14. Contenido do ácidos wasos ai Ia almendra y en el mesocarpio de frutos de palmeias neolmpicales (Belick, 1982) 

Aslrocaryum Arbacaryum Manicaria Jessenia Oenocarpus Elaeis Orbignya 
munimuni Mart tucuma Mart saccifera batana Mert bacaba Mart oleifera barbosima 

Gaerm B u m t  (HBK) Cortes B u m t  

(Aceite de1 (Aceite de1 (Aceite del (Aceite de1 (Aceite del (Aceite de1 M i m  dei 
almandra) almendra) almendra) mesocarpio) mocaipio) mesocarpio) mesocarpio) 

O b  

Aados grssos 

Mirlstico 
Palmitico 
Palmitoléico 
Esteárico 
Oleico 
Láurico 
Linoléico 
Linolénico 
Araquídico 
Cáprico 
Caprllico 



3. Comparar dentro de un enfoque alpoforertal alitemaa de pmducción en loa cultlvoi de1 
caucho, cecao y palma africana con e1 um de aecuencias de inteicultivoi. 

4. Caracterizar la dinámica de nutalenta y cambio8 en algunaa propiedadea fiiioas dei aue- 
10 dentro de mos alternes de pmducción y en relación a la floresta primaria. 

S. Capacitar inveiitigdorm de 10s paiaei amazbnlcor en w a  cultlvoi indwtrlaiea y p u a  
Uwar a cabo expeditamenta 108 módulos experimentalea pmpueatos. 

6. Mmtener un sirtema de intercambio de resultados experimentales dentro de un enram- 
ble coordindo en e1 ámbito de REDINAA. 

La ejecución de1 pmyecto será llwedo a cabo a través de una aubred enaamblada a>n baae 
en campoa experimentalea localizados en diferenh ecodatemas de la Cuenca Amazólca 
Em subred conaideraní localidades donde se denarroliari la multiplicación dei gennoplas- 
ma y localiddm donde serán realizadoa loa móduloe experimentales. (Fig. 9). 

Las b e m  fiaices de1 pmyecto de cultivos pemanentm podrán ser para 108 móduloa expe- 
rimentales ylo para la presenradón y multiplicación de gemoplasma. Siendo aai, oe pm- 
ponen l u  localizacionea aeiíaladas en e1 Cuadro 16 para la aubred de cultivos permanentes. 

La ojecución de la subred de1 pmyecto de cultivos pemanentee será llevada a cabo por 
una de las Oficinas Nadonales de Investigación Agropecuaria de un pais amazónico. 

4. MODULOB PROPUESTOS 

E1 pmyecto de  cultivo^ pennanenta será compueeto de laa aiguientes actividades y módu- 
10s experimentaleii: 

1. Evaluadón y recolección de gemoplasma nativo de cacao (Theobroma cricrio L.), cau- 
cho (Hevea braiiilenab) y noli (Elaiea oleiiera). 

2. Recolección, multiplicación de gemoplasma de especiea perennee potenciaiea origina- 
rim de Ia pmpia Región Amazónica. 

8. Comparación de ristemes de pmducción en algunoa cultivos induhriales en ecodatemer 
amazónicoa. 

4. Comportamlento de algunaa eapeciea potendales en ecoltemaa arnazónicor. 

S. Capacitaclón de inveatigadorea en agronomia y experimentación de cultivos permanen- 
tes. 



CUAüRO 1I. bodas dondr w r h  Ilrndm i oabo loc m6âula axpmtímiiliki 
dai pmyiolb da oultlvoc pannmmtu 

P8b Lood Imtltuolbn Flndldrd M o 8  
Il 

Umbnla :I  
L 

Trlnldnd IBTA Bolivi8 Mod. Exprimntales - 
Bmril Birrollndli CEPLAC Mod. Experlmntala Ultlwlon 
Bnsil Manus EMBRAPAIINPA Mod. Experimntalei Oxboloc 
Brasil Porto Valho EMBRAPA Mod. Experlmontalm Ultlmloi 
Brasil Altamiri EMBRAPA Mod. Experimntales Al t lwia 
Colomblr Florencis I CA Mod. Experlmntnlm Ul t lwla 

rrclllows 
Colombk Letki i  ICA Germoplrcmr Uitbolos 
Ecudor N ~ P O  INIAP Mod. Experlmrntalm Inceptlwlo~ 
Perú Iquitos INIPA Mod. Experlmntalm Ultbolor 
Perú Yurimqum INIPAINCSU Mod. Experimntalm Ultiwlor 
PerÚ Pucillpi INIPA Mod. Exprimntalm 

y Germoplmmi Ultholw 
Pedi I krii INIPA Mod. Experimontalm - 
Vmzwla  - - Mod. Expsrlmentalm - 



ULTIVOS PERMANENTE 

4 

Figura 9.- Bases fisicas previstas dentro de1 pm\jectc> d e   cultivo^ p r - ~ i n e n t e r  c'- s e n t n ' P b  



4.1 Módulo 1: Evaluación y recolección de gemopiaum & mmo, mucho y plm d r n a r  

Este módulo será ejecutado en dos etapaa para cada uno de loa cultivos indulrtriala. En ia 
primem etapa LW Uevará a cabo un inventario y evaluación dei gennoplasma dbpomble em 
cada uno de loi pa im amazónicos. Esta actividad quedará a cago de tres inveati@orer 
con larga experiencia en genética y mejoramiento de cacao, caucho y palma alricana 

Entoa expertos ejecutarán un programa de vinitaa a 10s paiem amazónicoii para recoleetu 
las informacionea neceaariaa de 10s organismos de  investigación y estaciona experimen- 

t a l ~  que babajan con ma cultivos. En em oportunidad. demás. de inventariar el germe 
plasma dbponible y evaluar 10s programas de mejoramiento que oe Uwm a cabo ai c d a  
pais. recolectarán datos e informaciona para Ias expedicionea que serán ejeeutadas poc 
tenormente. Todas Ias informacionea anotadas deberén constar en un informe que será 
presentado a Ia coordineción de1 proyecto. 

La segunda etapa constará de  Ias expedicionea para recolectar material nativo de cacho. 
c a ~ m  y noli (Elaia oleifem). h cada uno d e  a o s  cultivos serán considerados dor expe- 
dicionea exhiuis, Ia pnmera se Uevará a cabo en las regioneri amazónicaa de  Venezuel& 
Colombia, y aunque en menor escala también en el Ecuador (aolamente en &as no traba- 
jadas, por J. B. Allen) (Fig. 10). La segunda expedición será realizada en Ias Regiones 
Amazónicaa de Bolivia y P ~ N .  (Fig. 10). 

De mas expediciones deberán partiiipar también expertos (1 ó 2) de cada una de Ian ofi- 
cina de inveatigación nacionales. E1 material recolectado será multiplicado ar las dos 
bases físicas de la subred de  cultivos permanentes de  REDINAA y también en a lgh  cam- 
po experimental de1 pais, donde se Uwa a cabo Ia recolección. El campo experimental de1 
ICA en Leticia, Colombia, deberá recibir el material proveniente de Ias expediciona 11wa- 
das a cabo en I a  regiones amazónicas de Perú y B o M a  

Como e1 Bmil ya está trabajando en ata área a través de  varia  centros experimental- 
como CEPLAC y EMBRAPA. no será incluido en Ias expediciones. Sin embargo. podrá 
participar de1 piograma posterior de  intercambio con otros pai= amazónicos. 

4.2 Módulo.2: Rccolección y Multiplicación de especies perennes potcnciaies. 

Ia ejecución de  este módulo será confiado a ires investigadom con 1- e x p e r i e d  en 
eapecies perennes nativas de  Ia Amazonía (palmerae, árboles de fmtos comestibla y erpe- 
cies con otras aplicaciones industrialea). 

Estos expertos despuk de evaluar Ia información disponible, presentarán a la coordina- 
ción de1 pmyecto una propueata para las expediciones que se& ejecutadaa de  manera ri- 
milar a1 módulo anterior. 



ULTIVOS PERMANENT 
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Figura 10. - Areas de recolección de germoplasma de arpecies de cultivos industrialar y potencialea 



En lar regianer mmzónicas de Venezuela, Colombia, Ecuador se& ejecutak recoleccio- 
nea con la participación de técnicos nacionalee, siendo multiplicado e1 material recolecta- 
do en e1 Campo Experimental de ICA en Leticia - Colombii (Fig. 9). También ser611 d- 
zadas recoleccionee en las regiones amazónicas de Bolivia y Perú, dendo e1 material mui- 
tiplicado en la Eatación Experimental de1 CIPA XViii (INIPA) que funciona en Pucallpa, 
Perú (Fie. 9). En cada una de estas bases se dispondrán de hasta 5 Hm. prep& para la 
hultiplicación de1 material recolectado. 

Como e1 Braril ya viene trabajando en ente h a través de por 10 menos doa Centros de 
Investigación (INIPA y CPATU-EMBRAPA). no se& inciuido en 10 que se relaciona a 
expediciones. Si embargo, podrá participar de1 programa posterior de intercambio con 
otros paiies amazónicoa. 

En este módulo aerán comparados tanto genotipos promi8orios como &temas de produc- 
ción en los cultivos de1 cacaotero, caucho y paima aíricana En los ensayoa componenter 
wrán consideradas diemativan agroforeutaies y aqueiias que permitan un mayor aprove- 
chamiento de la energia solar, mayor recubrimiento de1 suelo. evitando de esta manera la 
pérdida de partículas. agua y nutrimentoil por escorrentia y lixiviación. 

Coddenndo deficiencia ganeralizada de fósforo en los Ultisoles y Oxisolei que predo- 
minan en la Cuenca Amazónica, será considerado también la aplicación de abonos Eosfa- , 
tados de acuerdo con la filosofia de inmmos mínimo8 y buecando sacar e1 máximo prove- 
cho de1 reciclaje de nutrimentos. Se enriquecerá e1 suelo con nitrógeno a través de la fija- 
&n biológica con leguminosas y también reaiduos de cultivos. Como fuente de fbforo 
ae uwáii rocm foriatadas y dolornita, en e1 caso de ser necesario. 

Huán paria de1 módulo de sistemas de producción emay& de acompaiiamiento de cinco 
ganoopor promisorios de cada uno de esos cultivos (Fig. 11). incluyéndose dempre que 
sea paible cuitivare~~ locales y otros de la siguiente relación: 

~iieiio' - cauchg Palma Africana 

PA46 x IMC67 I AN 3087 
PA 150% ME 15 I AN 2878 
ICS 1 x SCA 6 IAN 6323 
CES2xBf 10 FX 3864 
P 7xPA 121 FX 349 

I nterespec íf i c o y  
Interespecif ico 113 
Interespecífico l l d 
Pisifera IY 
Pisifera 1 fl 

i Material CEPLAC / Brasil. 
2 Material Centro Nacional de Çeringueira e Dende. EMBRAPA 1 Brasil. 
3 Material Instituto Colombiano Agropecuario ICA I Colombia. 
4 Material CEPLAC / Brasil. 



ENSAYO CON MATERIAL PROMISORIO 

COMPARACION DE HIBRIDOS Y CULTIVARES DE PALMA AFRICANA (Bx 8 m) 

COMPARACION DE HIBRIDOS DE CACAO (3 x 3 m) 

COMPARACION DE CLONES DE CAUCHO (7 x 3 m) 

A". tOtdlBW m' 

FIGURA 11. D a i l l r  de los eniayos donde será comparado germoplisrna promisorio de 10s Qiltivca 
industriiles. 



En loo experimentar de eiatemu de producción a aer detailadoe a contlmimzión me u m á  
aolamente uno de esoa genotipoa en todoa loa ecocrirtsmas amazónicos iieleccionados. 
En e m  erp6rimentor se pretende seleccionar un eiatema o aisistemas m b  indicados. pmi- 
blemente en un plazo variando de 3 - 6 ailos y mediante e1ajuat.e de funciona que relacio- 
nen parámetros de crecimientoa con produccionea física8 de cada uno de los productos. 

E1 área ewogida en cada local debeiá aer 10 mh homogénea pdb le  y mpresentar bien el 
ecoobma de la zons. En cada cailo se c o n i d e d  la profundidad. Ia gmdiente textual, e1 
drenaje y caracterizarán química y físicamente 106 melos. 

Deopub de acogida e1 área, me Ilevará a cabo lo prepamción (desmonte y quema) retirán- 
dose manuaimente la madera aprovechable y quemándoiie de manera uniforme loo restos 
de vegetación. En ninguna de Ias etapas de preparación se usará maquinaria pesada. 

En todos lor experimentos aobre aiatemas de producción se uaarán secuencias de intercul- 
tivoa con eapeciea alimenticias, conetituyendo eate aspecto un enlace con e1 proyecto de 
cultivor de ciclo corto que orientará en 10 que se relaciona ai materiai bothico y loe re- 
querimientoa agronómicos. 

Para los emayos con gemoplasma promisorio y para loa experimenta aobre sistemas de 
producción oerán necesarias Ias siguientea 

Cultivos Ensayo de Gennoplssma 

Cacaotero 0.25 ha 
Caucho 0.25 ha 
Palma Africana 0.50 ha 

TOTAL 1 .O0 ha 

Sistema de Producción 

Sirtemas para e1 Cacaotero 

E1 experimento sobre sistemas de producción en e1 cultivo de1 cacaotero será Uevado a ca- 
bo u m d o  e1 diseíío de tratamientoe en factoriai mixto y distribuidos en bloques ai naar. 
Como variables se& considerados cuatro (4) tipoe de sombra, dos (2) sistemas de aombra 
provisionai, tres (3) niveles de abonamiento y tres (3) repeticiones. Detalles de1 experi- 
mento y de las unidades experimentales son dados en las Fig. 12 y 13. Para interpretar las 
variables de respueata (desarrollo y producción) serán usados 10s siguientes modelos mate- 
máticos: 



C U L T I V O  D E L  CACAOTERO 
SOMBRA DE GLIRICIDIA (linha) 

0 . 
\ 

PLATANO I YUCA PAPAYA / COWPEA 

............ ....... /' 1 .  ,JI . . . 1 . . . 1 . . .  . . . I . . .  I . . .  

'\ ... I . . .  I . . .  ... I . . .  I... 
-,---I--- 

// .. .75:.7: r. .. . I  ... i. .. 

.......................... 
SOMBRA CORDIA ALLIODORA * . . . . . .  I . . . .  .. . 

...I... . 
. .  
. 

....... 

SOMBRA DE PEJIBAYE 

0"\ 
0 

# \ 
PLATANO I YUCA PAPAY\ I COWPEA 

/\ 0\ 
0 0 \ 

' . . . . I . . .  I . . .  . . . . . . I . . .  

: -&:+:+:+:e: *+:+:*:+:e: 
. . . I . .  ...... ... . . i " " I  

: .?.t.trt+. .?97.%*:?. 

SOMBRA DE COCUS NUCIFERA . 
1 1 - 

v .. .T...T... . . . I . .  . I ... - 

Area total 15.147 m2. 

FIGURA 12 - Esquema de1 experimento sobre sistemas de produccibn en el cültlvo de acactern 
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C A C A O  T E R 0  

D E T A L L E  DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

( P L A T A N O  Y Y U C A ) .  ( P A P A Y A  Y C O W P E A )  

ESCALA = 1 : 200 

+ . . + . . + . . + " +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .o. . 'O. . .o. . .o. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . + . . . . ....... + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.o. . .o. . .o. .. .o. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . + . . . . . . . . . *  - +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.o .  .o. . ' O *  . .o* . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . + . . . . . . . . . . ' +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.o. . .o. . .o. . ' O .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

+ .  . . e . . .  . . " +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.o. . .o. . .o. . .o. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

+ . . + . . + . . + . o +  

. 
O = Papaya-3mx3m 

= Yuca -1,0mx0,âOm 

9 Cowpm-l,OmxO,Süm 

i 

FIQURA 13 - Dispmlci6n do 10s conrorcior de crda unidod experimental. 



a) Para cada tipo de sombra de- 

donde: 

Yiik = variaple de muesm 
C = media general 

Qi 
= efecto de fajas (intemiitivot) 

*i 
= efecto de niveles (abonamiento) 

a k  
= efecto de bloque~ 

i = 1 (plátanolyuca) y 2 (pa~aya/cow~ea) 
= 1.2 y 3 (dosis O, 1 y 2 de abonamiento) 

k = 1 ,2  y 3 (bloquw 1.2 y 3) 

b) Para 10s miro tipos de sombra: 

i = + 4 + 4 + a, + a, + 2 ijkl 

donde: 

variable de respuesta 
media general 
efecto de1 tipo de sombra 
e k t o  de faias (intercultivo) 
efecto de dosis (abonamiento) 
efecto de bloques 
1 a 4 (gliricidia, Pejibayue, Cordia dlidas, y Coair nucifera) 
1 y 2 (Plátano I yuca y papaya / wwpaa) 
1,2  y 3 (dosis O, 1 y 2 de abonamiento) 
1.,2 y 3  (bloques1.2 y 3) 

Dorpuái de h preparaci6n dei área se marca& ias unidader -tal* aplicmdoy) 
a continiación la enmienda calcha cuando loa niveles de Ca + Mg se aitÚan debqio de 
2 meq/100 g o cuaudo 10s contenidos de A1 intexcambiable ( > 1 meq 1001g) den origen 
a ratuxacionea de ese elemento superiores a SOOb; en eate cuto d encaldo será realizado 
para reducir esa saturación 400/0. A1 cabo de 30 d í a ~  se aplicará la roca fosfatsda a razón 
de 120 y 240 kglha de P,O,, para 10s niveles 1 y 2 de abonamiento respectivamente. 
Solamente depués de marcar la locaiización de 10s cacaoteios se plantarán e1 plátano, 1- 
plantoner de papaya, la sombra definitiva y también la yuca y ei caupi. E1 nitrógeno, po- 
tasio y otros nutrimentae se& aplicados en bane a laii observsciones de campo y 10s iasul- 
tador de anáiidn de aielos y hojas. 



Se dará comienzo a Ia preparación de Ias plktuias (planto- en la miama época (pendo) 
en que ao iieve a cabo ia prepnradón dei h). Pua  loi euaayoa donde rciin 
gmotipor pmminoria y también para e1 experimento de sisteum de producción Ias semi- 
UM wrán preparadas por polinización controlada. 

Deaputk de1 plantío y durante lor dos primeros afio8 se& recolectsdas también mu- 
de suelos d comienzd (floresta, despub de la quema, despuér de1 mcalldo y d q b  de la 
aplicación d'e la roca fosfórica) y anualmente. Eeas muestras se& r e t i i  a razón de 9 
inibmuestm por unidad experimental y a Ias profundidades de 0-6, 5-10. 10-15, 15-20, 
20-40.4060 y 60-80 cm. 

En e1 laboratorio laii muestras de inieloa aerán sometidas a loa -entes tipos de anáüsb: 

- pH (en agua releción 1:2,6) 
- AI extraído con KCI N 
- Ca extraído con KCI N 
- Mg extraído con KCl N 
- K extraído con HClO,O5N + H, SO, 0,025N 
- Fe extraído con HCI O,O5N + H, SO, 0,025N 
- Cu extraído con HCI 0,05N + H, SO, 0,025N 
- Mn extraído con HClO,O5N + H, SO, 0,025N 
- Zn extraído con HCI 0.05N + H, SO, 0.025N 
- P extraído por la resina de anionica de cambio 
- C orgánico por e1 método de Walkley-Black 
- N por e1 método de Kjeldhai 

Las producciones de 10s intexultivos (sombra pmvisionai) se& anotadas a manem de fa- 
cilitar e1 almacenaje de esas informaciones en computadora. E1 miemo procedimiento ierá 
empledo en 10s anáiisis de tejidos para evaiuar por muesho Ia retirada de nutrientes. E1 
análieis periódico de muestras de suelos permitirá acompaiíar las alteraciones físicas y quí- 
micas en relación ai tipo de manejo. 

La pmducción de cacao será anotada con relación ai número de frutos sanos y atacados 
por insectos y enfennedades, computándose además Ia producción dei cacao hiimedo pro- 
veniente de 10s frutos sanos. Se anotará también anualmente e1 crecimiento y producción 
de las especiea usadas como sombra definitiva 

Aunque Ia interpretación de 10s resultados dei expeiimento exige resultados de produc- 
ción de 3 a 6 a o s ,  se 9justarán 10s datos a una íunción que considere e1 crecimiento de1 
cacaotem (diámetro de1 M o )  con Ia pmducción y segiin técnica pmpuesta por Nelder 
(1966). 

Durante Ia ejecución de1 experimento se& obedecidas otras orientaciones presentadas ! 

por Mandarino y Santos (1979) en 10 que se relaciona ai manejo de un cacaotal durante 
los primeros aiios de desarrollo. 



& t ~ r i ó n d e 1 p m o ~ ( 6 ~ o t g o . ) m d ~ d ~  
y equivalente i  lado^ 1. emplebdore como sombra pmvbionil l i  combhación p h l  
pia y a>mo iombra definitiva Ergtnriaa np, distanada 17 x 17 m. Tambik en me m 
erá llevdo a cabo el mu- periódico de mel0 y conforme a 10 propuerto pam ai a- 
-to de - de ploducción. 

~ i t c  -to bmbién wii d i a d o  umdo  el dieeiio de kabmientor an betoriai 
e y dbtaibuidor en bloques ai w. Cdmo factome. coaridarador dom (2) raien-  
&m de mtercuitiva; tres (3) niveles de abonsmiento y ireu (3) repeticio- Dsúlleil d d  
erpeiimentn y de 1 s  unidades expelimental&% seiialindo 1a reciiench de aitthor em 18b 

Qón con e1 tiempo conatan de lail Fi. 14 y 15. Para interpretar I r  v d d d a  de rapisrb 
tanto en ia h de demmllo como en la fase productiva nerá empledo el -te mode 
10 matemático: 

douie: 

Ym = wiable de respuesin 
~r = medi general 

4 = efectode fajas 

4 = efecto de niveles (abonamimto) 

a, = de bloques 
I = 1 y 2 (recuencias de cultivos) 

i = 1,2 y 3 (dosis de abonamimto) 
ir = 1,2 y 3 íbloques) 

DapYéI d d  damonte y quema se& d e m a d a s  las unidades experimentaleu. aplicáudo- 
r la esimieid. cdámt &ando loi niveles de Ca y Mg en el sue10 se pmnten  infedoier 
a 2 meq/í00 g. P&os 30 - 40 &as se aplicará ia mca fosfórica ai la do& de 120 a 240 
kg/ba de P206 y que ameapondp a 106 niveles 1 y 2 de abonamiento. 

Ir muP.bY de do. se& H C O ~  de la mima manem que en e1 experimento de -. &irádom en erte caso 12 aubmuedma por unidad experimental. En e1 laboratorio 
h mnestzaa compueda analieadae de confonnidad a Ias de temhcbnes  considem- 
dae en el eqmkumto de c-. 

Darpiié.'deia&icación de i a m c a f o l f ~ ~ l l e v a r á a & e i ~ I r m k d e l o r ~ o -  
ncr de -&o, corilenzándose tambh iaa dos ~ n c i a s  de intercultiva. . 
IPI ~ v e g a l a k  d e h  htembosd distnbuidoi p a e i  á r e a a n ~ o o e l ~ p r o -  
duccbncr de biomma pmairmdo eduar d ia pioducción de biomama con ambsa se- 
ai& y po&rbmente tsmbiéu con el Ma. Mu- de los pmductor de lon intei. 
cuitivo6 imin también .n;autdas en laboratorim con e1 objeto de evrluar l i  retiradii de 
nukimenhr par cda una de las secuencias consideradas. 



C A U C H O  

SECUENCIAS: 

A = Arroz I Cowpaa I MaIz I Yuca O Plantas útiles 
B = Malz /Som I Arroz 1 Plátano + Bordes Area total 6.384 m2 Escela - 1 : 500 

FIGURA 14 - Esquemii del'axperimento de sistema de pruducción en el cultivo de1 caucho. 



C A U C H O  

Distanciamientos: 

Arroz= 0 . 5 0 ~  0.15 m. 
Cowpea = 1.00 x 0.60.m. 
Maíz = 1.00 x 0.20 m. 
Soya = 0.60 x 0.05 m. 
Plátano = 3.00 x 3.00 m. 

O Planta Útil 
+ Bordes 

DETALLE DE L A  PARCELA EXPERIMENTAL 

INTERCULTIVOS "A" 

INTERCULTIVOS "6" 

+ . . . . . e +  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  + . . . . . .  

+ 

+ 

FIGURA 15 - Disporición de 10s intercultivw en función al tiempo en cada unided experimental. 
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Un aiio deapum de1 plantio, se dará comienzo a la medicibn de la cirnmfeiend. de1 M o  
a 1.3 m. de altura; Ilevándose a cabo poiteriormente nuevas mediciones seme&des h& 
que Ias plantaii entren en la fase de producción (corte). Anualmente wxán recolectadar 
hmbién mueitraa de hojas y melos que despuéll de 10s análisis xespectiva orientarán Ia 
splicación de otros nutrimentos no anteriormente considerados. Durante Ia d i r i ó n  del 
experimentqserán ejecutados 10s tmbnjos y contml de inaectos y enfenneddes conforme 
10 seiiaido en 10s C d m s  9 y 10. 

h mediciones del panbetro de desamiio (Qrcunferencin dei tallo) serán relaciondaa 
con Ias pmducciones futuras obtenidas en o h s  experimentos obedeciendo e1 modelo 
pmpuesta por Nelder (1966). h producciones obtenidaa durante 10s 2 Ó 3 iiia junh- 
mente con las producciones de las necuendm de intezcultivoa serán interprebxh técnica y 
eeonómicamente b a n d o  selecdonar la oombinación o combinaciones indicdm. 

E1 ensayo de gemoplasma donde se llevará a cabo la comparación de los 6 genotipoa rem 
plantado en la miama época del experimento, empleándose kudzu como planta de cober- 
tura y aplicándose como en e1 ceso anterior la primem do& de abono. En e1 áreade este 
enrayo uerÚn recolectadas periodicamente. muestras de hojas y de melos, anotándoue tam- 
bién 1m ci~unferencias del tal10 de las plantas semestralmente después de1 primer d o  de 
plantio y mán delante Ias pmduccionen de caucho. 

S i n a s  pam h Pilma Afnaina 

&te experimento será llevado a cabo obedeciendo al esquema de tratamientos factoriai 
mixto en bloques al azar. Serán considerados como variableu: dos (2) intedtivm; tres 
(3) niveles de abonamiento y tm (3) repeticiones. 

Para la interpretación de d t a d o s  será usado e1 siguiente modelo matemático: 

donde: 

Ylr = variable de respuesta 
p = - media general 
4 = efecto de fajas 

4 = efecto de niveles [abonamiento) 
a, = efecto de bloques 
i = 1 y 2 (secuencias de cultivos) 

i = 1,2 y 3 (dosis de abonamiento) 

k = 1.2 y 3 (repeticiones) 

Deapuéa de la pieparación del área, se marcará las unidades experimental=, aplicándose 
a seguir enmienda calcaria cuando 10s niveles de Ca + Mg estén debajo de 2 meq 1001g 
o cuando 10s contenidos de A1 intercambiable (1 meq/100 g) den origen a naturaciones de 
Al euperiores a 60010; en este caso e1 encalado será lleVado a cabo para ieducir la s a h -  
ción de A1 a 400b. Al cabo de 30 dias se aplicará la mca fosfórica a racón de 120 a 240 



kg/ha de P, O,, respectivamente para loil nivele8 1 y 2 de abonamiento. 

ias muestras de suelos se& recoleetadar de la miama maneni que en 10s experimento8 M- 

teriores, retirando en este caso 12 submuestras por unidad expelimental. En el laboratono 
1 s  muestras serán analizadas con relación a Ias mismas determinadom indicadar en e1 
experimento de cacao. 

Despuk de la aplicación de la mca fosfónca se nevará a cabo e1 iranaplante de 108 planto- 
nes de pdma &cana. comenzándose también a las dos secuenciaa de intercuitivoi confor- 
me consta en Ias Fig. 16 y 17. 

Los reitoa vegetaies de 10s intercuitivoa se& distribuidos por el &a. motándo8e lai pm- 
ducciones de biomaea buscando evaluar Ia producción de  biomasa tento por I- aecuencias 
como por Ia planta de cobertura (kudzu). Las me&m de  10s p d u c t o s  de  loa interculti- 
vos serán también anaiizadas en el laboratorio con e1 objetivo de waluar Ia pédida de nu- 
trientes por cada una de las secnencias. 

Seis meses después de1 transplante de loa plantows, se llevarán a cabo 1an medicionea de 
crecimiento en relación a Ias siguientes variables: a) diámetro de1 coleto y b) n h e m  de 
hojas emitidar cada tm meses. 

Anualmente se& recolectadas mueaízas de hojas para análi~ie en laboratorios. Durante Ia 
ejecución de experimentos serán llevados a cabo tratos culturales y el control de insectos 
y enfermedades. 

E1 enesgo de comparación de 10s cinco genotipos será trabajado ~iempre que sea posible, 
coqjuntamente con e1 experimento de sistemas de  pducción.  Kudni será usado como 
planta de cobertura y el abonamiento corresponderá al nivel 1. En este emayo se& tam- 
bién recolectadas periodicamente mestras de hojas y melos; anotándose Ias mismas me- 
didas de crecimiento y producción en 10s cultivares de palma airicana incluidoe en e1 
ensayo. 

4.4 Modulo 4: Comportamiento de algunas @e8 potenciales en ecoãistemas amazónicos. 

Este modulo walúa no solamente Ia fenología y velocidad de crecimiento de algunas es- 
pecies potenciales de exploración en la Cuenca Amazónica sino también Ia influencia de 
esos cultivos sobre Ias pmpiedades físicas y químicas de1 suelo. Las producciones obteni- 
daa en cada caso, en !a forma de madera, frutos o aceites serán anotadas para interpreta- 
ción posterior. 

Conocer Ia fenología de esas especies es de extrema importancia, principalmente, cuando 
se investiga en etapa posterior 10s requerimientos agronómicos, pues existen informacio- 
nes mostrando que aÚn en especies con crecimiento activo durante todo el aiio ocurren 
variaciones relacionadas con factores externos (Alvim, 1974). Se ha sefialado también, 
que Ia fioración de algunas especies tropicales depende más de1 régimen hidrico que otras 
(Aivim y Aivim, 1978). 



P A L M A  A F R I C A N A  

BECUENCIAS DE CULTIVOS 

A - ArrozlCovupra/MalzlYuu 

B - Mab/Man~/Arroz/P)6tano 

FIQURA 16 - Detalles de1 experimento de sistemas de producción en e1 cultivo de palma africana. 

Ama total ZB.211 ma 



PALMA AFRICANA 

DETALLE DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

INTERCULTIVOS "A'' 

Arraz = 0,Sü m x 915 m + + + 
Mini = 0.6 m x 0,05 m 

YUW = 1,O m x 050 m T=AR ROZ = 

+ ................................................. ................................................. ................................................. ................. .................... .F.QHCFA.. ................................................. ...................................... .. ......... 
+ a + 

96 rn 

MAIZ  

+ ............................................... " ................................................. ................................................. 
YUÇA ................................................ ................................................. ................................................. 

+ + + + - 27 m 7 
INTERCULTIVOS "E" 

Miiz = 1.0 m x 0.20 m + + + 
Plátano= 3.0 m x 3,O m 

M A I Z  
1.0 m x 950 m 

+ + - - - - - - - - - - 

O O o O O 
PLATANO 

o O o O O O 

+ + + + ' i  
FIQURA 17 - Disporición de 10s intercultivos en función al tiempo 

en cada unidad experimental. 



Debido a Ia dmenidad y cantidd de mpadea potendnlm (&I y exóticu) no m muy 
f&ii deceiomr algun- para rer imatid~ en mayor dctrllr. Exbtm por ejemplo un 
grupo de pnimem oiredendo pexapectivaa pmmieori~ pma producir aceites comeatibiea, 
pmteím y tunbién palmito (Balick, 1979,1982) las aidm por ri m,b juati6can'an un 

! proyecto mucho m~ amplio. 

S h  embugo. wi enmyo como el propuerto debe tomar en cuenta especier piioductom de 
alimentos en 1. forma de hidrator de cuboiao. proteínas y u z i b .  h este mtido, ie 

bccionmn Ias aguienb eapeciea exóticla y nativm para ate atudio: 

Yuca 
Arbol de1 Pui 
Pejibaye 
Acai 
Tucum 
Batahuá 
Guanabma 
b a b a  

Guilelmn gasipes 
Euterpre eddie 
m-rgum 
Jessenia batahun 
Anona muricata (L.) 
Aanomrpw baaba 

En c d a  l d d d .  demb de e s b  especies podh incluirae otras (2 a 4) que aem~ impor- 
tante para la zona y mbre lae cuaiea se dispoliga de alguna experiencia. Todae las especies 
aelecciorudan rexán plantedas en una área preparada de la rnisma manera que en e1 módulo 
anterior. Paia las mpecies de mayor porte como la yuca y e1 árbol de pan lar parceh tota- 
h& 2,500 m' y en 10s canos restantes apenas 1,250 ma conforme se ha se8alado en Ia 
Fig. 18. 

E1 abonamiento consbthé de apenas el um de mca fosfórica en la doais de 120 kgfha de 
P,O,, ueándoae en todos 10s canos como planta de cobertura el kudm. En cada parcela 
muedreaxh loa melw de ia misma forma que en 10s experimentos antenorei y comide- 
W o a e  10 mbmuertrai, para laa parcela menores y 20 panr lan mayores. En e1 laboratorio 
las mueatraa rerán analizadae con relación y las miamas determinaciones anteriormente 
aeiialadas. 

En cada parcela ae rb  aicogidan cuatro plantas para anotar mensualmente loa datos de fio- 
ración, caída y renovación de hojas. actividad cambial y acompaüamiento de la fnitibca- 
Qón. 

Como lar eapecies consideradan deben presentar variaciones en 10s periodoi da horación se 
c d d  como punto de fioración e1 penodo en que la mitad o más de 108 individuos 
de Ia paiceia se encuentren floreando (Frankie et al., 1974). La evaluación cuantitativa se- 
m hecha contando las inflorescencias en puntos pre-nte determinados. Para espe.ciea 
aon 1- periodw de iloreción o sin periodicidad bien definida se& hechos conteos en 
e1 pzimer día de c& me8 (Smtt y Kailunki, 1976). Indudablemente un método mia d e -  
cuado para medidas de fioración puede ser usado cuando se disponga de informaciones 
debbdaa mbre la bialogía floral. 



CULTIVOS POTENCIALES 

CULTIVOS: 

1 = Yaca 

2 = Arbal de1 pan 

3 = Pejibaye 

4 = Acaí 

5 = Tucum 

6 = Pataul 

7 = Guanabana 

8 = Bacaba 

Ama total = 12.500 

Escala : 1 : 1000 

FIGURA 18 - . Deulles &I ensayo don& miá evaluado el ritmo de cncimiento y acom- 
panada Ia fenologia de alguno especies potenciales a Ia Regibn Amazbni- 
ca. 



Ia caída de hojan seri evaluada en cuidrdos distribuidor bajo Irir aiatro planta6 inwatii- 
das (Scott y Kallunki, 1976), anotándose en las palmemm Ia caída de hojm previamente 
numeradas. En e1 caso de la renovación de ho ja s .~  conta& e1 número de hojas eme- 
y en 10s miamos puntos marcados pam la íiornción. 

La acüvkhd cambial será evduda por medio dei crecimiento dei cambio. anotmdose ca- 
da mes las vâriacionea en dendrornetm (Doubenmire, 1@45), u d a  t a m b k  fitokmió- 
metroaQunolldos por Ahrim (1976). 

E1 número de fmbs en estado de maduiez completa en lar cuatro pianhs selecciondm 
8erán anotadas, considerhdoee en este caso como e1 periodo compmndido por la madu- 
ración. 

Serán anotados también, en cada local Ia precipitación, 1m temperatuma máxims y mí- 
n i m q  ia laiación solar y la hurnedad relativa. 

4.6 MÓdulo 6: CapcitaciÓn de investigadores m Agronomia y Expdmaaeión m Cuiüvos 
Peniianeníen. 

E1 número de experh en agronomía y expeiimentación en cultiva permauenta indus- 
triales trabajando en Ia propia Cuenca Amazónica eu bien limitatio. E* ocurre en Ia ma- 
yona de 108 paísea y es m b  grave en e1 c a ~ >  de loa cultivos potenciales. 

Por ello, es de fundamental impoitancia que antes de comenrar 10s móduloa experimenta- 
les propuestos. se lleve a cabo la capacitación de un número mínimo de investigadores que 
trabajarán en e1 proyecto. Esa capacitación tiene como objetivo no solamente actualizar 
10s conocimientos 6ino también una familiarización con 10s método8 que se& empleados 
en 10s experimentos y ensayos incluidos en 10s dife~ntes móduloa del proyecto. 

Por las iadidadee disponfbleu en relación a laboratorios. campoil expeheniaies y exper- 
tos en cultiva industriais, se propone como sede del curso el "Centro de Pesquisas do 
Cacau" (CEPLAC). que f;nciona en el estado de Bahía, B d .  Errte organiuno será en- 
cagado de organizar el curso de capacitación en el temer trimestre de 1984 con una dura- 
aÓn de 4 semanas. 

E1 curso. contará con orientadores del ICA (colombia), INIPA (P~N), Univemidad de Ca- 
rolina de1 Norte (USA), EMBRAPA (Brasil), CEPLAC (Brasii) e INPA ( B M ) ,  conforme 
se seiiala en e1 Cuadro 16. Los asuntos de1 curso serán ofrecidos en cuatm unidades de 
a c u d o  ai resumen del programa que consta en e1 Cuadro 17. 



CUADRO 16. Relacibn de expertos encergados por Ia capacitación de investigadores que trabajarán 
en el provecto de cultivos permanentes de REDINAA. 

~ o m b r e  G d o  Orgnnisrno Especialidad 

Abilio de Souza Maia 
Ahram Vieira1 
Basil D. Bartley 
Carlos Valverde 
Charles ~lernent'  
Charles J. L. de Santana 
Guilherme 6. Srnith F. 
Jaime Navasl 
Jean Duboisl 
JoBo Manoel de Abreu 
Joao Maria F i g u e d o  
José Carlos Nascimento 
José Luiz Bezerra 
M a n f d  Willy Muller 
María B. M. Santana 
Paulo de T. Alvirn 
Pedro Sánchezl 
Percy Cabala Rosand 
Raimundo Carvalho Filho 
Rpberto Sena Gomes 
Ronaid Ahrirn 
Saulo Sória . 

Eng. Agr. 
M.S. 
PhD 
PhD 
Biólogo 
M.S. 
M.S. 
PhD 
PhD 
PhD 
M.S. 
PhD 
PhD 
M.S. 
M.S. 
PhD 
PhD 
PhD 
M.S. 
M.S. 
PhD 
PhD 

CEPLAC (Brasil) 
INPA (Brasil) 
I ICAICEPLAC (Brasil) 
INIPA (Perú) 
INPA (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
ICA (Colornbia) 
I ICA - Trópicos 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC/EMBRAPA (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
NCSUIINIPA (Perú) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 
CEPLAC (Brasil) 

Agronomia de Ia palma africana 
Estadlstica y disefío de experimentos 
Genética y mejoramiento de1 cacao 
Manejo de suelos tropicales 
Cultivos y plantas potenciales en Ia Cuenca Amazónica 
Abonarniento de Ia palma africana 
Plagas de cacao 
Cultivos de ciclo corto 
Sistemas agroforestales 
Plagas de cacao y caucho 
Enferrnedades de cacao 
Ecofisiolog(a de1 caucho 
Enfermedades de1 caucho y de Ia palma africana 
Agronornla de1 cacao 
Reciclaje de nutrientes y fijación biológica de nitrógeno 
Fisiologia de Ia produccibn y ecofisiología de cacao 
Manejo de suelos tropicales 
Nutrición y abonamiento de cacao y caucho 
Suelos tropicales 
Agronomia de1 caucho 
Ecofisiologla de cacao 
Plagas de Ia palrna.africana 



CUADRO 17. Pmgama de1 curso de capacitacibn para investigadores que participsán 
dei proyecto de cultivos permanentes de REDINAA 

Primem 
(principias 
generales 

Segunda 
(cacw) 

Tercera 
(caucho) 

Cuarta 
(palma africana 
y especies 
potenciales) 

- Manejo y conservacibn de suelos en Ia Cuenca Amazónica 
- Fisiologia de Ia pmducci6n en regiones tropicales hhmedas. 
- Sistemas agroforestales y su potencialidad para Ia Amazonla. 
- Especies perennes nativas de Ia Amazonla y sus potencialidades. 
- E1 reciclaje de nutrientes y técnicas para pmduccibn agrlwla con 

bajos inwmos. 
- Cultivos de ciclos cortos en consorcias con cultivos permanentes. 

- Ecofisiologia de1 cacaotero. 
- ~enbtica y mejoramiento de cacao. 
- Exigencias nutricionales y abanamiento de1 cacaotero. 
- Requerimientos agronómicos, sistemas de plantio de cacaotales y 

uso de intercultivos. 
- Control integrado de insectos y enfermedades. 
- Tecnologla de Ia cosecha. 
- Experimentación de1 campo ejecuci6n de 10s módulos experimentales. 

- Ecofisiologia de1 árbol de1 caucho. 
- Genbtica y mejoramiento. 
- Exigencias nutricionales y abonamiento de1 caucho. 
- Requerimientos agronómicos, sistemas de plantlo y uso de intercultivos 
- Control integrado de insectos y enfermedades. 
- Tecnologla de Ia cosecha. 
- ~x~erimentaciónde campo en el caucho y ejecucibn de 10s módulos 

experimentales 

- Ecofisiologia de Ia palma africana 
- Genética y mejoramiento 
- Exigencias nutricionales y abonamiento de ta palma africana. 
- Requerimientos agronómicos, sistemas de plantio y uso de intercultivos 
- Control Integrado a insectos y enfermedades. 
- Tecnologia de Ia cosecha. 
- Experimentación de campo en Ia palma africana y ejecución de 10s 

módulos experimentales. 
- Experimentación de campo con especies potenciales y ejecución de 

10s mbdulos experimentales. 
- Evaluación de1 curso. 



E1 cuno será ofrecido para 20 participantes y Ias vacantes serán distribuidas por 10s países 
amazónicos de Ia siguiente manera: 

Países - 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Ecuador 
P ~ N  
Venezuela 

TOTAL 

Investigadores 

A partir de 1986 se Ilevará a cabo Ia capacitación de investigadores a nivel de  M.S. y ~ h .  
D. de 15 a 18 investigadores trawando en e1 pmyecio. En este caso 10s cunos bámicos se- 
rán tomados en las universidades y ei trabajo de tesis desmllado en e1 pais de origen y 
sobre asuntos específicos de1 pmyecto. 

5. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO AL NIVEL DE REDINAA 

La implementación dei pmyecto de cultivos permanentes, necesita previamente que se en- 
samble una coordinación que deberá funcionar junto a Ia Secretaria Ejecutiva de REDI- 
NAA. Esta Secretaria será conformada por un coordmador. un vicecoordinador, una se- 
cretaria y dos peritos agrícolas. 

El coordiiador deberá tener curso de especialización al nivel de PhD y experiencia en 
investigación con 10s cultivos industriales considerados de por 10 menos 10 aiios. E1 vice- 
coordmador deberá tener especiaiización ai nivel de M.S. y una experiencia mínima de 
5 d o s  en esas cultivos y vivido en Ia Cuenca Amazónica. 

Además en cada pais amazónico. Ias instituciones líderes de investigación agrícola, nom- 
brarán un coordinador nacional que será encargado de Ia ejecución de 10s módulos expe- 
rimentales en Ias bases físicas sefiaiadas anteriormente (Fig. 9). Los coordinadores nacio- 
nales coordinah 10s talleres anuales organizados por Ia coordinación de1 proyecto y que 
será realizado de manera alternada en cada una de las bases físicas que componen la sub- 
red de cultivos permanentes. 

En cada país Ia institución líder de investigación agrícola deberá contribuir además con e1 
persond necesario, vehícuios, instalaciones y otros en cada unade Ias bases físicas. En ca- 
da base e1 personai deberá componerse de por lo menos dos (2) mgeniems agrónomoa con 
3 - 5 6 0 s  de experiencia ai la Amazonía, dos (2) peritos agrícolas y ocho (8) trabeja- 
dores. 

En e1 primer semestre de1 ai10 básico (1985) deberá ser ensamblada la coordinación de1 
proyecto que en e1 miamo periodo además de visitar Ia totalidad de las bases físicas se en- 
carga15 de Ia planificación de  10s módulos 01.02 y 05. En esa visita a 10s países amazóni- 
cos debenh ser escogidos 10s candidatos ai curso de  capacitación y dentro de eUos de  co- 
mún acuerdo con la oficina nacional de investigación, será escogido e1 coordimdor respec- 
tivo, que deberá trabajar en una de las bases físicas. 

E1 cronograma de ejecución de1 pmyecto de cultivos permanentes consta de manera resu- 
mida en e1 Cuadro 18. 



CUADRO 18. Cionograma de ejecución de lor diferentes módulor y actividdes previstss en d pioyecto de 
cultivos permmentes de REDINAA 

No. Módulos Actiiidades Aíía B i i co  
y Coordinación 1984 1985 1986 1987 1988 

01 Evaluación y recolección de Inventario y Recolección Multiplicación Multiplicación Multiplicación 
Gemoplasma de cultivos Evaluación Gemoplasma V V v 
Industriales Gemoplasma Nativo Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 

Disponible 

02 Recolección Gemoplasma Planificación Recolección Multiplicación Multiplicación Multiplicación 
especies nativas potenciales Germoplasma V Y Y 

Nativo Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 

03 Sistemas de producción en Planif icación Preparo e Mantenimiento Multiplicación Multiplicación 
cultivos industriales y selección de instalación de Muestreo y V Y 

breas experimentos tomada de datos Mantenimiento Mantenimiento 

04 Comportamiento especies Planificacibn Preparo e Mantenimiento Multiplicación Multiplicación 
potenciales y selección de instalación de Muestreo y Y Y 

breas experimentos tomada de datos Mantenimiento Mantenimiento 

05 Capacitación técnica Curso ripido - - EQecializaciÓn Especialización 
(4 becasl i4 becas) 

06 Coordinación, .reuniones y Contratacián ex- Visita a bases Visita a bases Visita a bases Visita a bases 
talferes pertos visita a físicas, taller f hicas, taller f lsicas, taller f isicas, taller 

bases fisicas, anual e informe anual e informe anual e informe anual e informe 
taller anual e técnico técnico técnico técnico 
informe técnico 



Anualmente 1a coordinación dei proyecto deberá prepanr un informe técnico contaiiien- 
do infonnacioner y principalmente multados y observacionea de 10s difexemtm módula 
y o t m  wtividder descnroilada~ d e n h  dei pmyecto. 

: 6. PRESUPUESTO 

E1 pienipuerb necerario para la ejecución de1 pmyecto en e1 penodo 1986 a 1987 -ti 
detallado de amedo a 10s módulos y actividades en e1 Cuadro 19. Ente pienipuesto fue 
cnicuiado a partir de castos estimados en moneda brmilefia y porteriormente trarmforma- 
da en US$ con base en tasas de cambio oficial de1 "Banco do Braail". 

E1 preaupueh calcuido fite cmegklo c o m i d d o  un índice de inilsión de 10% &o. 
iiendo c o n i i d d o  también un "overhed" de 1m al aiio pua Ia admnwtma 

. . '&I de - fondos. 

En lor móduiom que incluyen árem expeiimentaleii se connideró @sba para la pieparación 
del terreno, insumos, labores culturaleii y otros. En este cmo no se incluyeron los meldoa 
de los inve&i@om de cala p&, peritos agrícalm y trabqjadores, que entmrán como 
contrapartida dei organismo de investigación nacional. 

Li paite dei pieaipueub relacioda con lm expediciones para recolectar gennoplatuna. 
inciup p@es aéieon, viát'ioa, pagos a operarios eapeciaüzador, alquiler de lanchm. ve- 
hículos y o h r  gastos. Esta parte representa un est iado aproximado que fue prepando 
con h e  a una eqedición propuesta al gobiemo bradefio en 1976 para una expedición 
destinada a recolectar gennoplasma nativo de Noli por diferentes áreas de la Amazonia 
BrsQleiía. 

ALLEN. JB. 1981. Collecting wild cocoa in ita centre of divezaity. In: Conferência Inter- 
nscionai de invedignción en Cacao, 8a;Cartagena. Colombia. 1981.sm.t. 16 p. 

ALViM, P. de T., MACHADO, A.D. y GRANGIER - dr., A. 1969. Algum a o s  mbre 
a8 relqoee de água, 6010 e ciescimento do cacaueiro. In: Confeiência Internacional de 
P e q u i m  em Cacau. 2a., Salvador-Itabuna. Bahia, Bmil, 1967. Memórias, Ilhéu, Ba 
Brasil, CEPLAC. pp. 316524. 

ALViM, P. de T. 1974. Tree growth periodicity in tsopical climata. Academic Reee INC. 
r New Yo*. Formation of wood in fiorest trees. 

, 
ALViM, P. de T. 1976. A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes 

in the i n t e d  water status of plants. Turrialba, 26: 446-447. 

A L W ,  P. de T. y ALViM, R. 1978. Tropical treeo m living systems. Cambridge Univer- 
iity k. pp. 446464. 



CUADRO 19. Resupuerto para el pmyecto de cultivos permanentes de REDINAA en US$ dõlares, 
incluyendo inflación y gastos con "ovehead" 

No. Módulos evmentaies, actividdes Ano Básico 
vcoordinac n 1985 1986 1987 1988 1989 

1 Evaluación recolección de 
gerrnoplasma cultivos industriales 

2 Recolección y multiplicación 
gerrnoplasma especies perennes nativas 

3 Sistemas de pmducción en cultivos 
industriales 

4 Comportamiento de especies 
potenciales 

5 Capacitación t6cnica 
6 Coordinación, reuniones y tallere 

SU8 TOTAL 297,000 780,000 4 14,400 430,000 499,400 

SU 8-TOTAL corregido 
( Inflación 100/0 al afio) 

TOTAL incl,uyendo 
overhead (1 5010) 

Valor de1 Overhead 49,000 128,900 68,400 7 1,000 82,400 
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lombia, 1980. Roceedings. Cali. CIAT. pp. 311326. 

ASOMANING, E.J.A. 1972. Recent cocoa nutrition studies: with particular referente to 
the Ghana experiente. In: Intemational Cocoa Reaearch Confeience. 4th. St. Augu8- 
tine, Trinidad and Tobago. s.e. pp. 120-128. 

BALiCK. M.J. 1979. Amazonian oil palma of promise; a su~ey. Economic Botany 38 (1): 
11-28. 

BALICK, MJ. 1982. Palmas neotropicales; nuevas fuentes de aceites comestibles. Inter- 
ciência (Veneeuela) 7(1): 25-29. 

BARRIGA, J.P. y MACHADO, P.F.R. 1982. Coleta e introduçao de genótipos de cacau. 
In: Ilhéus, B& Bresil. CEPLAC/CEPEC. Informe Técnico. 1980. Ilhéus. pp. 340342. 
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BRAUDEAU. J. 1970. E1 Cacao. Barcelona, Blume. pp. 51-67. 
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dade do Solo, 9a, Belo Horizonte, MG., 1974, Comunicaçoes da Equipe de Fertilidade 
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