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l. INrRODTJCCIOH
~.... .....-.-..-.....--.;:>-,~

Sergio Labella +

El objetivo de esta Segunda Jornaaa es'el de comunicar a productores,

técnicos y persona.s interesadas los conocimientos actualmente disponibles

sobre producci6n de papa en suelos arenosos desarrollados sobre Arenisoas

de Tacuaremb6. En enero de 1974 se rcalizÓ por primera vez una Jornada de

Producci6n Papera en el lTorte del peSs. Los trabajos de investigación

realizados por el Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger

(ClAAB) desde entonces han permitido hacer importantes progresos.

El CIAAB roaJ.i:za trabajos do investie;aci6n agron6mica aplicada '1
. ,

nivel de todo el país a través de cinco estaciones experimentales (La

Estanzuela en Colonia, Las Brujas en C~,nelones, La Estaci6n Experimental

del Este en Treinta y Tres~ La Estaci6n de Ci~ricultura en Salto y la

Estación Experimental del lT~rte en Tacuaremb6)o

El Programa Nacional de IL,estig~ciones en Papa se encuentra loca

lizada en la Estaci6n B:::p0:rimental 1,as C"cujas (EET"E), Alli trabaja un .

equipo de especialistas que incluye fitopat6lo cQs. entom6logos y expertos

en Fertilidad de suelos y "8 CU<2l:·~·' CO:1 ::'·';';)Ol" torios, invernáculos y mo

dernos equipos. El ob~etivo fur..Gr,~':,'!. '18 SUé: esfolerzos es el de solucio-

nar los problemas de producci 6:: ds p:"~;', ~ J. i ~.rel nacional.

La Estaci6n Experimental do! V~~~e ;BE1) re~liza un programa regional

de investigaciones er. Papa (que: .cl'tegr¿ el programa nacional) a efectos de

resolver los problemas especffiGos que presenta la producción del tubérculo

sobre suelos arenosos desarrollados sob~e nreniscas de Tacuaremb6. Este

........-...ó .

+ Director de la Estac~.6n Ex.1x:n:'l.mAl1f,!1,l rlql 1\Tort0c.
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programa, a cargo de un técnico radicado en Tacuarembó desde el año 1970,

cuenta con la colaboración de los especialistas' en Fitopatologia y Entomo-

logia del CIAAB radicados en la EELB.

A conti~uación se expone esquemáticamente un resumen de los trabajos

de investigación realizados hasta la fecha en la zona.

A. Investigaciones sobrc. Enfermedades y Plagas.

l. Evaluación de las enfermedades y plagas que afectan el oultivo

en la zona. Este trabajo iniciado en 1974 por EELB forma parte de uno más

amplio que cubre las distintas zonas paperas del pais y que se continuará

durante los próximos años.

2. Estudio de las Poblaciones de Pulgones Alados. Este tr~bajo

se inició esta primavera y se considera de gran importancia ya que los pul

gones son los principales transmisores de los virus de la papa.

3. Estudio de la relación entre condiciones ambientales y ataque

de Phytophthora infestans (Tisón tardío). La realización de este trabajo

ha permitido establecer un sistema de alarma contra esta enfermedad.

B. Investigación en Fertilidad.

- Periodo 19,70- 1972. En este período se estudió la respuesta

del cultivo a la aplicación de nitrÓgeno' (N), fósforo (F) y potasio (K).

Los resultados obtenidos fueron presentados en la Primera Jornada;

- Añc 1973. En base a los resultados anteriores se vió la nece

sidad de cambiar el tipo de experimentos a efectos de cubrir un rango

mucho mayor en dosis de fósforo, ya que en los experimentos anteriores la

respuesta fue siempre lineal hasta las máximas dosis probadas (120 Kg. de

P20S/Ha. ).
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C. Evaluación de Variedades.

En el pais se siembran tradicionalmente dos variedades: Pontiac

y Kennebeo cUltiv~ndose algo de ,lliite Rose en los cultivos de primor. La

EELB viene realizando la evaluación de nuevas variedades desde hace ya algunos

años y a partir de 1973 la EEN inició la evaluación de estas nuevas varieda-

des bajo las condiciones de suelos arenosos.

El objetivo final de los programas de investigación aplicada es el de

obtener conocimientos o recomendaciones probadas bajo las condiciones en

que se van a us-ar a efectos de prestar asistencia técnica a los productores.

A estos efectos se ha mantenido un estrecho contacto y se ha proporcionado
,

asistencia técnica al Departamento de Fomento y Tecnificación Agropecu ia

de la Intendencia de Tacuarembó, organismo que asesora directamente a pro

ductores rurales. En colaboración con dicho organismo se han realizado

adem~s, las siguientes actividades:

l. Primera Jornada de Producción Papera del Norte -(enero de 1974).

2. Recorrida por cultivos de la zona con productores paperos a efectos

de mostrar en el campo la incidencia y sintomatologia de las dis

tintas enfermedades y eSI~cialmente de aquellas provocadas por

virus (abril de 1974).

La EEN publicó además ya en 1972 un boletín de divulgación sobre

producción de papa en suelos arenosos y en la primavera de 1973 inició un

sistema de alarmas contra el Tizón tardío comunicando a los productores a

través de las radios cada vez que se dan condiciones climáticas para el

desarrollo de la enfermedad.

A través de todas estas actividades hemos tenido la enorme satisfacción
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de encontrar una gran re ce pt1:vi dad por-part.e de ~s produc-t<>1'ei3 paperos y

hemos visto productores que han mejorado en mucho las técnicas de produc

ci6n, haciendo control de enfermedades y plagas y erradicaci6n de plantas

vir6sicas, etO. Hemos visto también a dichos productores obtener muy

buenos rendimientos.

Esto no hace más que reafirmarnos el importante aporte que la inves

tigaci6n agronómica bien orientada puede hacer a la solución de los proble

mas de producción agropecuaria en la medida quo sus resultados son puestos

a disposici6n de los productores y son usados por éstos.

"
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Ir. ENFERMEDADES, PLAGAS Y SU CONTROL

Jul io Ménd ez 4-

7 7 n 51 oH

El cultivo de papa es atacado por una serie de enferme

des e insectos. Estos indudablemente afecatan los rendimientos;

tal es así que las enfermedades producidas por virus pueden

disminuir los rendimientos en más de un 60 %, y el "tizón tar

dío" (enfermedad producida por hongos) 1 puede también,en ata

ques graves, producir pérdidas del 60 %o más de la' osecha.

No obstante, existen técnicas que permiten lograr segu

ridad en los rendimientos. Estas incluyen aplicaciones de pro

ductos químicos con carÁcter preventivo o curativo de estas

enfermedades e insectos, y técnic,s culturales tales como la

rotaoión y la aislación de los cultivos.

A. ENFERMEDADES MAS lMPORTANTES

Las podemos agrupar por el organismo que las provoca:

hongos, bacterias y virus. Podemos agruparlas también por las

partes de la planta que afectan: parte aérea, tu_érculos y

raices.

l •

.. orldnic:

+-1- • _ •
'.

J~l Servicio de Semillas de la E.E.N.. ...
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~. Enfermedt-\des gue atacan los tubércu1cs " raícos., ,

Dentro de éstas tenemos comúnmente en nuestra zona:

l. Sarna común: Es provocada por una bacteria: (Strep

tom¡ces scabies)"Ataca únicamente a los tubérculos, provocan

do ~~cro§ y pústulas circulares de bordes irregulares y de

• consistencia corchosa. Es una enfermedad que se transmite por

la "semilla" y el suelo. Por lo tanto, su control debe reali

zarse mediante desinfección de semilla (curado) y en las cha

cras infectadas aplicar rotaciones de 3 a 5 años con ílgumino-'

s~s.

2. Pata Negra: Es provocada por una bacteria (Erwinia

atroseptica). Se manifiesta en la época de flor~ción mediante

~a.!0.!:!it8~iónto de las plantas. En la base del tallo se obser

van tejidos necrosadps (ennegrecidos) y de ahí deriva el nom

bre de estl¡\ enfermedad. En la inserción del estolán con el tu-

bérculo se puede o~servar un necrosado o principie de pudri-

ción.

- Esta enfermedad se transmite por la semilla y ele

mentos de corte de ésta, corno también por implementos de la-

branza. Por eso su control debe realizarse con uso de buena

se~illa, su desinfección y desinfección de lcs elementos de

trabajo (cortadores de semilla, arados, etc.).

3. Rhizoctonia: Es provocada por un hongo (Rhizoctonia
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solani). Ataca las raíces en su parte externa (corteza),pro

vacando lesiones marrones oscuras y la planta se maxchita.

Puede producir U:PElpas aéreas". Esta enfermedad se puede dar

en suelos arenosos de Tacuarembó y Rivera, ya que habita nor

malmente en suelos ácidos.

Se t~smite por la semilla y el suelo. Por lo cual

su control debe realizarse por intermedio de desinfeoción de

la semilla y en suelos infeotados aplicar rot~ciones con ave

na,:maíz, etc.

4. Fusariosis: Es provooada por un hongo (Fusar~ wilt)

Se manifiesta normalmente en la épooa de floración del culti

vo, provooando ~axchi!~i~nto de las plantas. La base del ta

llo, base de los tubérculos, raíces y estolones, pueden ne

crosarse (ennegrecimiento por muerte de los tejidos).

Esta enfermedad se transsite por el suelo y la semi

lla. Su control se realiza principalmente por la elección de

chacras no infectadas.

5· Verticillium: Es provocada por un hongo (Vertici

llium alboatrum). Se manifiesta normalmente en la époc~ de

floración, por ~architamiQfi!O de las hojas y y~mas supe~io

res. A veces solamente uno de los tallos es afectado. Los ta

llos, estolones y tub6rculos presentan su parte central deco

rada. Esta enfermedad puede reducir la produoción entre un 20

y un 25 %.

- Se transmite por el suelo y semilla infectados. Por

II - 3



lo tanto, su control debe realizarse mediante la elección de

ohacras, sin contaminación y desinfección de tubérculos_

b. Enfermedades ~e atap'~ la parte aérea.

Dentro de estas enfermedades se pueden menoionar:

6. Tiz6n temprano: Es provocado por un hongo (Alterna

ria solani). Se manifiesta normalmente cuando el cultivo es

jovGn, comenzando por las hojas más viejas (inferiores), ob

servándose manchas necróticas (parduzcas), más o mefios cirou

lares y oonoéntricas.

- El agente principal de prosagación es el viento. Bu

oontrol debe realizarse con .Qu-J.a.:1 .r:rQventi.ya.§! con fungicidas

en los primeros estados del culti?o.

7. Tizón ta~ª~~.: Ss provocado por un hongo LPhytophtho

ra infestans). En nuestra zor-a se ha observado su ataque n

.j::¡rtir de floración. :8:1 la,'! hojan se manifiesta como manchas

oscuras, aceitosas, de forma c .. 'CU.~·'.Clr, los tallos se vuel~en

vítreos ~ quebradizo~.

- En cultiVos no aporc~d03 o mal aporcados, donde los

tubérculos asoman a la su¡;.erl'·i.c;:~e, eBtcs ~'-:;'~ ...:l ser contami

nados, ya que los ~gérmengBrn (esporas) del hongo se depositan

sobre ellos. Los +'ubérclLlos afectados r::esentan una mancha de

color castaño, "chocoJ..~rk"', y presantan serios problemas para

TI .... 4·



- Esta e'>J.fEL--:m.edad"8s· muy grave en nuestra zona, Y J?u~

.l!~_pro'yO~a.!. J2érd íd1!s §.e gJ,t\ª 5~.e.:¡' §O .'12 d" la cosecha.

La enfermedad punde transrnit irse por tubérculos in-

fectados de un año a otro, y luego ser propagada por el vien-

to, agua e insectos. Su control se realiza fundamentalmente

por siembra de tubérculos sanos que provienen. de cultivos sa

nos, y .guLas .2rQv.§J.n_1i'yaf2..<l.e} .Qu;),tiv.Q con. fungicidas.

- Po los agricultores de Tac:;;,ayernbó, se les recomienda

escuchar las advertencias efectuadas por la Estación Experi-

mental deJo Norte, para 10. cura de I'lius cultivos contra eü"\;a--

,

0tro grupo:de enfermedades ~uy j~portantes que ata

can el cultivo es el do la8 pro'i/ocadas por virus. El agricul-

tor observa normalmente, que en los cultivos en que usa semi-

lla propia por varios años, los rendimientos di.sminu;yen y a-

parecen plantas enfermas con mayor frecuencia.

- A esto se le J.lama comúnmente Cidegeneramiento" de la

semilla. En relJ.lidad este ¡¡de.gep'e.!'.agJ,i~n¿;.o", ,'.: ¡:':c·:--:J.'~o por

enfermed ad e s .2r.Q.v.Q.c§d-ªr3_~0.:r. .'Y.~r..Ul3., cor:ninmente .~,r.ªnsm.:bsi ble~

.20];: in§,e~tQs .Qh~p-ªc1.Q~:9.8_. (Jí.l.l;:~_gQ.n':FÚ, e lnst:cwnentos de trabaj'o

(cortadores de semUla).

- :'¿n algunas zonao de Tacuacembó, se realizaron inspec-

ciones de oharan sembradas con papa 'l1lIportada Bsta ya poseía



__.-UJ:)....2~.c--·3 %- <le.. vi.:r-osj.Fl·~ 3e observaror. infecciones que iban des

de un 50 %a un 90 %en cultivos donde no se realizaron con

~roles de insectos vector2S y desde un 18 a un 22 %en culti

vos en los cuales se realizaron algunas curas con insectici

das.

- Estas enfermedades J2ued~n_-ª-:i,§.minE:i.!hast.§ .R!1 &0 ~ 2

.!!!.ás Ql .!e.!!!dimieQtQ!!e y..tl;'Q.é.Ec.)!l.9.so Esto nos da una pauta de la

imp~,rtancia del uso de una buena semilla? y del central de

ciertos insectos (pulgones) que pueden propagar la enfermedad

- Dntre estas enfermedades, las de mayor importa~cia

económica dentro de la zona son:
,

8. Enru~ami§llto de )._1i1:L9_0.tª§.; (Leaf rell). Es provoca

da per .o:-':;::-rU8 0JJ..anum 140 En las plantas afectadas lo mán

común es observar el ~!l!:U.1:a.rIJ.i-'·lnto o embsLq!!illad..Q §..e lal! ,9.0

~al! .Q.aQia ~r.!iEa, a lo ~argo de su parte media, Las plantas

son de menor tamaño y de color verde más claro que' lo normal.

- Los tubérculos se pueden encontrar adheridos al ta

llo y presentar necrosis en red internamente,

- La conservación de un año a otro do la enfermedad

se realiza a través de tubérculos que provienen de plantas

infectadas. Su propagaoión se realiza a través de pulgones,

por lo cual el control do la enfermedad debe realizarso con

siembra de semilla de buena calidad sanitaria (bajo porcenta

je de virosis), e indfirectamente 0,nr.'orolanoo los pulgones

oon la aplicaoión "9 inseoticidas. En los cultivos para semi-
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- Esta enfermedad se puede observar en las varieda'-'

des Kennebec y Pontiac"

9. Mosaicos: Estas virosis pueden manifestarse en di

versos grados, dependiendo de él o los virus que están in

festando, y del jiempo de infección. Se pueden distinguir:

-- El mosaico gÍJ!!ple provocado por los virus X y M.

Se transmite por el simple contacto entre plantas enfermas

y sanaso'Es difícil de distinguir las plantns afectadas pe-
,

ro puede ·observarse un mot~a90 de las hojas con un verde

más claro.

tr"ncCl:L<;e por medio de pulgones o por un simple cortador

de semille.• Es una enfermedad un tanto grave por las pér-

didas q~e pued~ provocar. Zn plantas enfermas, las hojas

pueden presentarse necrosadas (ennegrecidas) y pendientos

del t8110, sin desprenderse de éste (sfE.toma del primer a

ño de infección); o las plantas pueden Eer de t8illaño muy

reducido y encrespadas, semejando a un repollo (síntomas

del segundo a50 de infección).

-'~l ~~s~j~~_X.~gQ~o, que puede sor provocado por el

virus Y s610 o en combinación con los virus A y X. Puede

ser transmisible por pulgones (A e Y). T~nbién es una en

fermedad bastante grave, las plantas son re~ryeñ~s,con ho-

H .. 7



Mosaico .levQ7 es prOvocad o por 01 virus .\ en oom

binaci6n con el. virus ¡,:, Puede ser 'transmitido por pulgo

nes (A), Las plantas afectadas son de menor desarrolio,

presentando en l.as hojas un moteado verde"'amarillento y

enrulanie2to hacia abajan

,- Los mosaicos pueden controlarse con use de buena

semilla (con bajo porcentaje d9 virosis), control de pul-

ganes, y uso de variedade3 resistentes. En cultivos para

seoilla debe realizamse raleo de las plantas enfermas, de-

biendo descartarse el '¡pap;Ín" como scm:.,lJa para la pr6xiI:la

siembra,
,

- Estas enfermedades se han observado en nuestra

zona sobre la :varie':ad :?ontia"o r,a varipdad Kennebec no

manifiesta síntomas externos de estas enfermedades ya que

es inmune, tolerahte o res:i.sten-te a :;'os virus que la pro-

vocan.

_ gi:rus

que provoca esta enfermc':ad, es transpl..:ctado a las plantas

sanas por los equipos de trabajo :J p:JT :llgón agente que .'

aause daño a las plantas, Las plantas afec~adas son erec-

tas, las hojas S3 as{wntan en .:ingulo agudo a'L tallo y son

de un verde más oscuro a 10 normal. Los tubérculos por lo

general son alargados (más finos en el centro). A veces

son hendidos, COil "ojos" nUI:lerosos " ~"-~"'''''r';,,,l.<;¿ ..

.
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de_<:!=.i J J..<t ",;'r1: i.f.i.D-Eld-n, ¡¡ esinfección de los cortad 0,it'.jl;1¡l .,oe
semilla. En los cultivos de multiplicación, debe practica~,

se además la erradicación cuidadosa de plantas afectadas.

Esta enfermedad se ha observado en la zona, sobre cultivos

de la variedad Kennebec.

B. INSECTOS: PLA GAS 11AS IMPORT1.NTES

- A los insectos que atacan los papales, podemos a

gruparlos en ~quellos que normalwente atacan partes sub-,
terráneas: isocas, gusanos de alambre y neoatodes; yaque

llos que ataoan la parte aérea: pulgones, pulguilla y Ya 

quita de San Antonio.

a. Insectos: plagas que atacan la parte aérea del cul-

t ivo.

l. Pulgones: Entre los pulgones que ataoan la papa

los más importantes pertenecen a los géneros Myzus y Maoro

siphum •

- Por los daffoB que pueden producir, debemos consi~

derarlos entre lcs insectos plagas más importantes, dentro

de las aquí tratadas.

- Se alimentan succionando'(chupando) la savia de

las plantas, agrupándose en las venas del envés de las ho

jas. Las hojas aj~ectadas se ondulan, acopan o risan hacia
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abajo. Una plaga moderada de pulgones, puede extraer más de

una tonelada de savia por hectárea en tres semanas.

- Además del daño directo, estos insectos son capa

ces de propagar virus que afe'ctan a la papa. Al picar una

planta infectada, el pulg6n es cent1UDinado con sus virus y

al pioar nuevamente una planta sana se los inyecta, transmi

tiendo por este mecanismo la enfermedad. Es a través de es

ta proceso que se produce la propagaci6n del "degeneramien

ton de la semilla.

- Los insectos sen del taoaño de la cabeza de' al

filer y de color amarillento o verde amarillento. La mayo

r ia no posee alas, pero en a::.gunas generaciones pueden a

parecer ind iv iduos alad os •

0- Aquí radica uno do los problemas graves en la pro

ducci6n de semilla, ya que estos insectos alados son los

responsables de propagar algunas enfermedades virósicas de

cultivos enfermos a cultivos sanos. Estas formas aiadas se

pueden trasladar hasta 5 km. o más.

- El ciclo de estcs insectos puede describirse a

partir de los huevecillos de color verde 011:·'a, depbsita!'

dos por pulgones alados durante el otoño sobre plantas in

vernales. De éstos nacen nuevos pulgones sin alae, los ouá

les ee reproducen por partenogénesis (reproduoción ein a

pareamiento). Luego de algunos ciclos de reproducci6n par

tenogenética, pueden d06arrol1ar8e algunas formas aladas
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-'d""" =n:'.3rx.' .;> 1.aV.'1dAJl 'JAJR oampo:::, dEl papa- Esto ocurre prin

cipal~ente en prinnverq.

- Sin e~bnrgo, el nayor número de pulgones alados,

recién se produce luego que se han cumplido una a más gene

raoiones sobre cultivos huéspedes de verano, Estos abando

nan las plantas en que se han desarrollado, dispersándose

en gran número e invadiendo cultivos de papa, otros culti

vos y pastos silvestres. Al poner huevos en otoño, estos

pulgones alad os, vuelv,en a reconenza:7 el ciclo.

- De lo anteriormente expuesto se deduce la impor

tancia del combate .de estos insectos, y a su vez del G~en

to de su control.

- Un tipo de control puede ser el quírnico.,. mediante

aplicaciones de insecticidas sistémicos y/o de contacto.

La aplicación de estos productos debe real~.zarse desde la

emergencia del cultivo y durante todo su ciclo.

otras medidas preventivas pueden ser la destrucción do ma

lezas donde invernan estos parásitos y la destrucción de

"papas guachas".

- En oultivos en que se multiplique papa certifica

da importada, oon bajo porcentaje de virosis, para se~ des

tinada a semilla y a efectos de reducir al máximo la infec

ci6n oon virosis, el control químico debe complementarse

con la aislaci6n del cultivo. Estos oultivos deben sembrar

se lejos de los cultiVos oomeroiales, ya que las formas a

ladas qua llegan desde los cultj~JS enferrr.~~ pueden transmi-
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t1r la enfermedad, ant(: de morir por efectos de los in-

seoticidas.

2. Pulguil~a: Estos insectos pueden pertenecer a loe

g~neros Epitrix o Systena e incluyen varias especies. Tie

nen la forma de pequeños escarabajos y se alimentan de ho

jas. Reoiben 01 nombre de"pulguilla"o l/pulga", a oausa de

sus bien desarrolladas patas traseras que les permiten sal

tar oomo pulgas.

- Los insectos adultos son generalmente oscuros,O-

valados y de 1,6 mm de 'largo, aproximadamente. Pasan el in

vierno generalmente enterradas en los oampos, o ba~o des

perdicios vegetales en la superficie del sueloo Luego e

la primavera, cuando l~ temperatura es adecuada, vuelven

a su aotividad en la superficie.

- Los huevos son depositados en el suelo y son di

fíoiles de ver a simple vista. A los 10 dfas de la ovipo

aioi6n, nacen larvas que son semejantes a hilillos de u

nos 8 mm de largo. Estos pueden atacar los tubérculos.Lue

go estas larvas se transforman en adultos, en un período

de 4 a 9 semanas.

- Las pulguillas adultas, producen pequeños orifi

oios ciroulares en las hojas de las plantas de que se ali

mentan. Cuando la invasión es numerOSa, las hojas adquie

ren la aparienoia de un cedazo.

- Como medidas de oontrol, se pueden tonar las s1-

~ ..
..

. .. 1
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guientes: elirninaci6n oe hierbas silvestres que creoen en

rastrojos y en el cultivo, o meoiante la aplicnci6n de in

seoticioas de contacto.

3. Vaquita oe San Ant2nío: Estos insectos pertenecen

al género Diabróticn. Los insect08 adultos son de color

verde con puntos negros en laG alaso Se nutren del follaje

y sus larvas devoran las rníces oe papa, hierbas y otros

oultivos.
,

- Las perforaciones que producen las larv s en los

tubérculos son de profundidad variable y semejantes a las

que producen los" gusnnos de nlar::bre'l. Los mayotes estra

gos se pueden observar en los lugares bajos o durante las

~pooas de lluvia.

- Los adultos son muy voraces y en determinadas

oondiciones pueden producir serios estragos en los culti-

vos.

- Las hembrns depositan los huevos en el suelo, du-

rante la primavera, o medindos del verano. Estos son ama-

rillos , ovalados y muy peq~eños. Las larvas aparecen en

primnvera o verano, son de color blanoo amarillento y de

1,2 cm de largo nprOXD7.~:~cLtp· Lüego se transforman en

ninfas y finalmente en aduH'Js. Los adultos pueoen llegar

n unos 6 mm; de largo. Al año se puedan producir de una a

tres generaciones.

- Como ¡¡¡edions ele con'~:rol S3 ]Jueélen nplicnr aUldaa
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tem{}rnnns y destrucción de malezas. En culti"foS ya ill.stala

dos, su limpieza y la aplioación de insectioidas de contan-

too

b. Insectps; plagos que ataoan partes 8\lb1;erráne~-'-

del oultivo

,
4. IBooas: Son. plagas cuyo habitat es el suelo. Son

larvas de insectos del género Phyllophagn. Estas larvas

poseen el abdo~en suave, de color blanoo y encorvado; su,
cabeza es duro y de color castaño; poseen seis patas muy

prominentes y pueden llegar a medir 2,5 cm. de largo~ Se
de

pueden alimentar/raíces, tallos y tubérculos de papa. Al

alimentarse, ~oducen grandes agujeros oireularQs, sUPQr

fioiales, en los tubéroulos.

- Es preciso sabor si este insecto se onoueJJ.trn en

los campos en que se '80 sembrar papa, ya qu~ el cultivo

puede sufrir graves daños.

- En su forma aJulta, la mayorí~ son de tipo escnrQ

bajo (cnscnrudos); son ovalados, de cólor cnstnñ~ y do 1,3

n 2 cm. de largo aproximadamente. ~s hembras adultas de-

DOsitan sus huevecillos de color blanco bajo el suelo, pr~

ferenternente en oéspedes o pastizales. De ahí que en las

obneras nuevas, son mñs abundantes y oausan mayores daños.

'ara cCr.'lpletar su ciolo de vida, por lo goneral requieren <le

2 a 4 añ0s, dependiendo de la especie y del medio aClbiente.

II - 14



- CODO medidaa de ~nt~l SQ. ..~d:e .~1¡.e;¡r-~ r~",,

ción con legQOinosa6 y algún tipo de gramineas como maíz o

avena, antes de seobrarse papa. otra medida puede ser la

aplicación de insecticidas al suelo. También los pájaros o

anioales de granja pueden disminuir la frecuencia de isoeas,

111 alioentarse eon éstas en campos roturados.

5. Gusanos de Alambre: La larva gusano de ala~bre, os la

torro? inmadura de un enorme grupo de insectos de una fami-

li8 cuyo ejemp18r adulto se conoce· ·oomo "'escRra·bajo orie" o
,

"tic-tac", de color castaño a negro, do 0,6 a 1,8 m. de la~

go aprOXioadrumente.

- Las larvas (gusanos de alambre) viven noroalmente

cn el suelo, aunque los escarabajos adultos pueden ooprender

vuelo y movilizarse de un lado a otro. Sus hueveeillos ova

lados, de color blanco, son depositados en suelos húmedos

preferentemente. Las larvas son de color amarillo pálido o

castaño,·segdn la especie a que pertenecen, pueden medir has-

ta o ero. de largo. Son delgadas y de cu~rpo anillado, seme

jando a un alambre, muy pll1nos en su parte inferior. Estas

larvas evolucionan a ninfas y finalmente a adultos. Requie

ren de 1 8 4 años pe.ra conpletRr su cic18.

- La parte más considerable uel perjuicio que causan

los gusRnos 8 18 pRpR, consiste en que se 81imentan de l~s

tubdrculcs en desarroll~, provocan orificios pequeños o gr~~p

des. superf io1;l1.o8 o profundos, o grandes cav idades. A su
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vez, estes orificios pueden "80'r--rles do entZ'A.<la--de-.ob:aa. ¡¡n'"

!ermedades (Rhizoctonia).

- Su control se puede realizar con aradas tempranas;

destrucción de malezas en chacras; así como también mediante

la incorporación de insecticida al suelo. Una buena medida

•es no sembrar papa, donde se encuentren diez o mas gusanos

de a13lnbre,- por metro CUp.drRdo, hasta ln profundidad de 15 cm.

a menos que se aplique insecticida.

"

pequeños quistes so~re las- Estos pueden provocar

6. Nematodes. Los nematodes o gusanos anguila, son in

visibles R simple vista.

ratees (semejándose a los nédulos de las leguminosas), o a

gallas sobre los tubérculos. A veces la parte aérea se po-

ne marchita y cae.

- No se debe sembrar papa infectada de nematodes. En

ohacras infectadas se debe aplicar rotaciones por 4-5 años

con gramineas y granos no susceptibles. Actualmente se cuea

ta con productos nematod io idas-o

- Daños provocados por nemntodes, aún no se han obse~

vado en la zona, sobre cultives de papa. Pero se sospecha

que pueda darse, ya que en otros cultivos de la zona se ha

detectado su atllque-.

JI - 16



C. APLICACIONES DE FUNGICIDAS E INSECTICIDAS

a. Momento de Control.

El momento de control es muy importante. 00

oienza durante la elocci6n de la chacra, o de la semilla a

sembrar y continúa basta la cosecha y conservación de los

tuMrculoa.

Como noroas generales se puede establecer:

Descartar toda semilla con sintomas de pudredumbre,
"

c~ntaminaJ~ o por nematodes o que posean mucha sarna.

Usar sólo semilla que sea de calidad rec0nocida •

.Qc.!!t.!:a~h..:n.Eo.!i! .1o§.a.§. la.§. 11!(l~i§.a8 gUQ .!i!e_t.2fll~n_d.siben_s.§.r

~rJlflljQ.!i.50a.§. (pn.."Ventivas}. Luego de que la enferme

dad ya esté estableCida, el c:mtrol con fungicidas pu~

de no tener efectos.

• Para el control de Rbizcctonia, Verticillium y Sarna,

curar la semilla.

Para "tiz6n temprano", se debe tener en cuenta que se

desarrolla cuando se dan cie~tas condiciones favorables

de alta bumedad y temperaturas medias, fundamentalmente

en otoño. Las curas deben iniciarse una vez que la ma-

yor parte del cultivo esté nacido y deben repetirse ca

da 10 días. Como aún se carece de toda la inf:Jrmaci:ín

necesAria para esta enfermedad, es recomendable hacer

.:II - 17
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por lo ~en~s tres aplicaciones seguidas a partir de la

emergencia y toda vez que se produzcan condiciones de al

ta humedad. Alternar productos fungioidas oon distintos

prinoipios aotivos.

Para "tiz:5n tardío" se puede aplioar el principio de que

este hongo oomienza su ataque fundamentalmente en épooa

de floraoi~n y con ciertas condioiones ambientales favc-

rables. Es conveniente comenzar a ourar el oultivo, mc-

mentos Rntes de fl')ración y repetir les tratElmientcs ca

da 10 días o toda vez que se den humedades relatiVAS,
superi~res a 60% y temperaturas puperiores a 10 grados

oentígrados.. Los productores próximos a Tacuaremb6, de-

Pon aplioar. QU1'acioneR. tor.l""""-e . Que.).a :El9~",.<>i.6.n li<lule:ri.

mental del Norte lo advierta. Esta Estación está lle-

vando a oabo un servicio de alarma para Phytophthora, por

el método de B: aunont modifioado.

• Contra enfermedades vir6sioas, también todas las medidas- - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

.,9.Uj¿ j¡,s_t.QlllQ~dQben_sQr_p];:e'y'eQ,tlvns..!. Eleoci6n de semilla

a sembrar, control de pulgones, eto. Se re~emienda te

ner en ouontn: .. " centrol do pulgones" (Seoción II-BoJ.),

Y "multiplicación de papa oen destino a semilla" (Sec

ción III).

l?1\];:n_el .QoQ,t];:ol .sle_iQ,sec!os e puede decir que las me.sli.:

.slaj¡, hnn de ser .Qu];:a1i'y'Rn, (excepto para pulgones). So

recQnienda la consulta C8n tóonioos pRrR un mejor uso

de insecticidRs, y~ que se puede estnr destruyendo or-
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ganismOB benéficos.

Pnra el control de pulgones, se recomienda su oontrol

desde las primeras etapas del cultivo. Aplicar insecti

cid~s sist6micos del suele o del follaje y/o aplicaoio

nes de insecticidan de contaoto toda vez que so obser

ven estos insectos, con frecuenoia regular. Las medidas

químicas preventivas, se deben tener muy en cuenta cuan

do las temperaturas medias son de 26 - 27g e y Be pro

duzcan períodos de sequía, ya que en estas condiciones

la población do pulgcnes alados puede aument r.

En 01 control de los insoctos del suelo, se debe tener

en áuehta su frecue.neUh._ ..IrwQ.rpO;fax. il:l.Be<rt.ioidas e.J. suo

'10;' (mando sea necesario.

• •

~. ~orma Oc aplicación,

Para las aplicaciones de ~gici~&~ e insectioidas al

follaje, se debe tener en cuenta que los productos de

ben llegar a todas las partes de la planta, especialmen

te a las partes bajas y al envés (parte de abajo) de las

hcjas. Cuidar de no estropear el follaje de las plantas.

Se debe cuidar de realiz8r las aplicaciones con tiempo

calme y no cuando llueva e estón mojadas las hrjas per

recio. En las pulverizaciones UBAr la suficiente canti

dad de agua para qU0 el follp,je pueda ser bien mojado.

- Áplicar las dosis rec~mendadas p~r los fabricantes de

II - 19



los produotos, salvo in~toRot6n oontrRrta por psrtQ d~

t~cnicos.

!ParA mezclas de fungicidRs, insect'icidAS, Ambos u otr;: s

pr:)ductos, consultar 18 guíA. de indicFlciones de los pro

du.tos, 0 R técnicns

D. GUIA vE TRATAMIENTOS EN TERAPEUTICA VE:GElrilL DBL
CULTIVO DE PilPil.

El objetivo de esta guía os d~~lo 01 p~od~cr ~a

oriontftc16n ¡JX'ovi.Q(\rtR. eA Cl.'\fl.nto n ~oductos c~ los <loUal~tf

ea puede trRt8r las enfermedades más comunes de 18 zona.

Los productos que se mencionan aquí, aún no pueden

ser recomendados en forma definitivR, por falta de una ex-

E. ALGUNOS CQNSEJOS SANITARIOS

La observaci(n de chacras y algunos ccnocimientos ad

quiric1c>s, nos pormiten realizar M8 siguiont.as !?,."c'v'Bnc.'¡.ol'ws..

mente el productor deja en las chAcras viejAS que crez

CRn ~pRpas gURchp.s~ y también que de los silos hechos en

en el CAmpo siempre np..cen plFlntRS de tubércuL;s descRr

tAllos. Estas pueden ser unA fuente muy imp:l:rtmte de in-
fecci'n Je enfermedades, ya que 6StRS escapan al contrcl
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sAnitario. Por l~ cual se r'o~iend~ S~ to~n medida6

par~ su erradicaci6n.

l!a.§ .glan.ia§. .9.u,2 .§.e_r-ªl&en, p~r p~seer alguna enfermedad

su~m,,ªrla.§.. No es conveniente dejarlas tiradas en el

campo; yr. que pueden seguir siende f\ioilte de célntamina

ción inmediata e futura.

Es conveniente no sembrar papa en años suoesivos sobre--------------------
~"ª ~i.§.m"ª Qh~cAa~ Esto contribuye al incremento de sus

informed acl es.

llo_U.§.aA inJ;l.e"gticic,,ªs_o.n 2R.§.e_a~8mm.Q~Q_o_h~J.::;Auro_ .. ,,
~e_b~ce~o~ Estos pueden dar guste fee a los tub4xcul08.

- Duando se comienza a trabaj?r chacras para papa y pre

vifu!lente se ha usado el equipo de trabajo (arado, aterr.§.

dar, etc.), en otras chacras (fundamenta~ente en tie-

rras que se saben infectadas pélr enfermedades tales co

mo pata negra, sarna, etc.), conviene realizar limpieza

de ~stas y su desinfección. En estos elementos de tra-

-
bajo se puece estar transportando la enfermedad de una

ehflora a :>trR.

Si luego de la cesecha se realizan silos, apartar todo

tub~rculo que presente síntcmas de 81guna enfermed8d,

principalmente ~podredlmbres~.

No olvidarso que toc:a tu.ra~c.Q.n.ir-ª hO!!&2s_y baQt~ri.a§. se

,\le.20_r..".ali~a.A,2n_fo r~B_Eeve.!lt iv-ª.
No esperar a que las 'enfermedades se manifiesten.
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D. GUIA DE TRATAMIENTOS EN TERJU'EUTICA VEGETAL DEL CULTIVO DE PAPA

AGENTE CAUS1.L
~TOf.lBRE VUDGAR y

CIENTIFICO
LOCALIZACION DE

SINTOMAS
CONTROL EPOCA DE TRATA11IENTOS y

OBSERVACIOllES

Tizón teopr=o
(Altern.:'.I'ia

solani)

Ho;jn.'l' comienza
en hojao viCjo.5
con manchas nc
cr6ticD.S circu
lares y conc6n
tric~s

Zir=
Tricarb=ix
Captan

300 gr./lOO l.
200 gr./lOO l.
300 gr./lOO l.

Cooenzar los trat=icntos cuendo t~

dno les plnnt~s han emergido y re
petirlo cedn 10 dias.
No usar productos C11pricos cn cl
control dc fJtcrnaria.

Tizón tardio
( Phytophthora

infestans)

Hoj as, manches
oscures, ccoito
sas, de forma
circula.r.
Tub6rculos: man
cho. "chocolntc".

Antracol 250 gr./100 l.
Manzate 250 gr./lOO l.
Tricarb=ix 250 gr./100 l.
Poligram combi 250 gr./lOO l.
Dithane M 45 250 gr./lOO l.
Zincb 250-300 gr./lOO l.

Pulverizaciones prcvcntivcs: Domen
tos antes dc la floración, luego r~

pctir cada 10 dias. Para los pro 
ductores dc Tacuarcmu6, escuchar a
larmes dc advertcncia de la EEN.
Los productos cúpricos; sulfato;
oxicloruro, oteo pucden usarse lue
go de la floración.

S2Xn~ e omt1n
( Streptol1\Yces

scabies)

Tub6rculos: can- Espolvorear las superficies
eros ·circularcs, cortnd~s de sonilla con:
de bordes irrel@. • C"ptan E - 7%
lares y de con - • Dithanc 11 45 E - 8%
sistcneia eorchosa•• Poligram combi E - 8%

En bnños dejando secar.

Estos trntnnicntos se rceliznn
13610 entes de la sienbra, y se pue
den efectuar sobre semilla no corta,

.. da, si se SiCEbro. de esa manera. Si
se corta In scmill~ pnrc scabrcr, lü
eura se efcet~ en trozos.



AGENl'E CAUSAL
NOMBRE VULGAR Y

CIENTIFICO

Rhizoctonio.
(Rhizoctonio.

solani)

Pete Negra
(ErI·,inia

n.tros6pticc.)

Pulgones
( ?u.."'1dnmcntalmc!!,
te interesan
los g6neros 1

1.Iyzus y lf"-....crosi
phus). -

LOCALIZACION IlE
~ SINTOMAS

Follnje: mcrchita
Diento y puode
produeir tub6rcu
los e6reos.
Tallos, raíces y
estolones: 1esi2
nos marrones oP
curas.

Folleje: marchit~

miento.
Tallol Neerosado
de su base.

Estos insectos se
pueden loenlizcr
en el env6x de las
hojcs.

CONTROL

Captan PM - 50% •••••••.••••.•
••••••••••••••• 250 gri/lOO l.
Dithanc M 45 P.M••••••: ••••••
•••.•••...•..•• 250 gr./1OO l.
Poligran conbi P.M•••••••••••
~ •••••••.•.•••• 250 gr./100 l.
llanzntc D P.M••••••••••••••••
••••••••••••••• 250 &r./100 l.

Thioncx CE 35% •••••••••••••••
........ 0 ••••••• l Kg. 8.A./&.0
Rogor 140 t Kg. S.A./Ho..
Pcrfccktion CE 40% .•..•.•..••
. t Kg. s.A./Hn~

Mctcsystox R 25 ••••••••••••••
••••••••••••••• ~'- Kg. S.A./Ha.
Taaarón ••••••• i Kg. s.A./Ha.
taodrin ••••• 3/4 Kg. S.A./Ha.

EPOCA DE TRATl'.}lIENTOS y
OBSERVACIOilES

Cu~ndo se rcalizcn bunos, so debe
tener le preeeusión de renover el
ugua pDXa no dcj a.r nscntnr el p!"o-

. dueto.

Les tr~tr:.::¡i~ntvo :le 1?ucdcn comenzar
una vez nacid~s todas las plantas y
luego continuar toda vez que se ob
serven pulgones en el env6x de las
hojas. Estos tratamientos se deben
suspender 21 días antes de lo. cose
cha.

Pulguilla y
San lIntonio

Estos insectos
en su forn::> 0.

dulta prevocan
perforaciones en

,
Thioncx CE 35% ••••••••••••••,.
........... 0.. 1 Kg. s.A.lHa.
Lannate •••• 400 gr. S.A./Ha.

El priDer tratnniento se puede co
menzar con 50-100% de plantns naci
das y luego continuar los trat~ien

~os todo. vez que se observen daños ·0

. -'._~



AGENTE CAUSAL
NOIlBRE VULGAR y

CIENTIFICO
LOC1\LIZACION DE

SDITONAS

CmITROL EPOCA DE TRATlJUENTOS y
OBSERVACIOllEs

el folleje, En
su farDa l~a

ria pueden at~cnr

los tub6rculos •

presencia de in~ectos~ Cuidor de
que en los últinos trat~Jientos

los tub6rculos no uso~cn a In su
perficic dcl suelo.

._----- ----:---~---:::--:--:----:::---._-----.-_.__...._-
Los da.ños de es Rcpta.cloro E '0.' <7 •• 01 oJ. Il" 0I •• 0I'¡ Est['..s -n.plicncioncs ·so puod;;-~

tes l~cs se ob- ••••• o•• ~.~~. 4-5 Kge S.A~/Hao liz~ untes de la siembre, cspar
scrven nornclncn- D.D.T, o ••• ", 4t Kg. S.A./Ha. ciendo los productos y luego in _
sobre los tub6rc~ Aldrin •••• ~.~. 3 Kg~ SoAo/Had corporéndolos con r~stras de dis-
los o rcíces dc cos a profundidedcs dc 10-15 cn.
las plantas. O sc pueden reelizer cn bende en

cl surco, en el nonento de la
sioobra.. Est['..s aplicncioncs
nornelncnte no se deben repetir
por trc s eños"

Isoc~s, lagartos
e or"tndorcs ,
gusanos do alun
brea

Chinches
(v~ios g6neros)

Ateca el folleje Control sinilcr a. pulgones. o
Pnrnthion CE 50% .QJoJ.004oJ.~~.

~~e~~o~ooUQ"O~~ t Kg~ S.A./Hn~

Aplíquese cl foll~je cunndo sea
necesario. Cuidar de que en 103
últioos tretcBiontos los tub6rcu
los no ~SODcn n le sUDCrficic.

":'o..::;c.rtos sobre
~'ollaje

Se observan los
daños sobre hojes
principalnente.

~:vin PM 85% • lt Kg, S.Ao/He.o
PCJ:::L.thion C',E" 50% .. .J o ~ ¡). ~ OJ o n

oo.oo~~.o"o ~ 3/4 Kgo SoA./Hao,-
Aplíquese el folleje sieopre que
sea necesario. Se debe cuidar do
Bojar bien el fo:.::'-~20. En los úl
tinos trctcnientos cuidar de que
no asomen en les grietes del suelo.



,_.. ':r.T.J~ lIffiLT.JPLIOJ;CION DE PAPA CON

DESTINO A SEMILLA

Julio M6nd ez

- Tradicionalmente en nuestro pais. se realizan dos

siembr~s d9 papa: una d9 otoño y otra de primavera, en

7.000 3 15·000 hectáreas, respectivamente.

- Normalmente se importa semilla para la sie~bra de

otoño (11-12 mil toneladas de papa certifioada). Luego,

18 hija de astil semilla, es sembrada 9n prirn?vorB.

- El problema do importaci6n de papa semilla en nuestro

pafs, Bún no ha sido resuelte porque no se ha logrado la

"pr,-'c1ucci~n (1e semil18 cartificfida". Se entiendg por "sgm.!

lla certificadR" aquella que cumple can lp.s normas interna

oi~nales de calificaci6n. Estas, entre otras cosas, asegu

ran que el oultivo está prácticamente libre dg virus. Bn

Uruguay, hasta ahora, jamás se ha producido este tipo de se

milla. Esto no ha sido posible, fundamentalmente, porque
es

el cultivo/afectado por un grupo de enfermgdades provacadas

por virus. Estas producen lo que se con~ce comúnmente como

"degeneramiento" de lA semilla.

- Los prob19mas que plantea la producci0n de semilla en
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A principiClS de· este añ" IR Estaci6n ExperiIDental ¡'Las

Bru¡j:'., s " , comenz6 un estuc1 io ele evrüuaci6n de. lRS enferme~

dndes más csmunes del cultivo. En este trabaje se prestó

especial atenci5n a aquellas produoidas per virus.

Tnmbién se ha c"menzado un estudio de pC'blaciones de

pulgones alall: s, a través de la instalaci~n de trampElS

Moerinke, en diversas zonas paperas,

MediRnte estos estudios se pretende determinar, en

primera instancia, las pC'sibles zonas menss Afecta~ s por

enfermedacles viréÍsicas u ~tras enfermedades transmisibles

por In sem ill?; P.S í coms éPél cas o períedo s en léls cuale s

los pulgones s~n poco frecuentes.

Con esta informAciéÍn se podrán determinaJI las zonas

y épocas más aptas para multiplicación de semilla.

El objetivo finRl de éste y otros estudios ccrrela-

cionaJos, es la determinElción de un esquema para la multi

plicRción y obtención de semilla ce buena oalidad sanitaria,

bajo las c~nJiciClnes Je alguna región ele nuestxC' país.

La iIDportancia dada a los pulgones alados se debe,

El que cerno se vió en la Seccién 11, éstos s:n los responsa-
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···-.b1."'R-·'l<>" ll'!"1;r!l:!lf'fll-:Lsi.ó.n de lRs virosis a lllr¿;" ;:istanoia

(de un oultivo enfgrm~ a otro sano).

- En ·"-etFl .s<>cc·:L6.n·~)CponttremCll}""lgunElslinee.o i:mes ge

nerRles que permitan a aquellos pr~duot~res gue realioen

oultivos de papa oon d¿stino a semillR, mejorRr sensible

mente su o?lidad sanitaria.

- Téngase presente, que de l~s estuJi~s efeotuRdos gn

el ')toñ~ pRSReb en nuestra zonH sobre oultivos de papa iJ:J

portada (la oual poseía un 2-3% de vir~sis), se observan
,

ohRorRs o~n 90% de virosis.

a, Prinoipios Generalos.

Se pueden mencionar en priBera instancia, algunos

principi~s generales a ser tenidos on cuenta, tales oomo:

l. En la multiplioaoi5n de papa con destino a se

milla, .Ql_objE-tivQ .Ilrin.Qi.llal es_lfl Qbtenc i!n de_una_al.t!l .Q!l

l i Q.aQ.. .§.an i 1ar.i !l'

2. La cbtencién de semilla de buena calidad sani-

tRrÍFt, n~,_d.Qp.QnQ.e_d.§.Qn!l .meQ.iQ.a_aislaQ.al. De,pend e de un con

junt(; de ned idas, relacionadas entre sí por su efectividad

y resultRdo final.

3. Podemos demarcar en principio Gomo problema
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-. ...._~.!1}..1:..".!..~_~~:.?-llgO ...... ~I'lS enfermed ades v irósicas. "Para

el ccntr81 de estas enfermedades, debem8s tener en cuenta:

fuentqs de inf~oci6n, f~rma de transmisión y agentes traus-

misares.

3.1 Fuentes de infecci6n: En principio

la m~s importante fuente de infección S8n las plantas en

fermas del propio cultive; la segunda y también importante

fuente infectiva, sen los cultivos enfermos de los alrede-

dores y plantas enfermas gue crecen en rastr8jos o restos

d~ silos de papa (éstos normalmente escapan a todo control

sanitario p~r parte del productor).

3.2 Forma de transmisi~n: Los vir~ que

nos ocupan se pueden transmitir principalmente por insectos

chupad~·res, C:)IDO los pulgones, que van de plantas enfermas

a plantas sanas; o por jugos de plantas enfermas a plantas

SAnEls.

3.3 Agentes transmisores: Se puede men-

cionar como principales agentes transmisores, a los pulgo-

nes, Estos inseotos al alimentarse de sabia de plantas e~

farmas, se contaminan de virus, gue luego al pasarse a

plantas sanas y alimentarsc de éstas, se los transmite.

Pucden retener el poder infectivo, en algunos oasos, por un

largo p~r!odo. Los pulgones alad: s, el tener la facultad

de traslAdarse a distancias considerables y peder retener

el oarácter de infectivos, se convierten en el principal

agente transmisor desde oultivos enferm~s lejanos.
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4. El controlqu1m.ioO ele 108 pulgones alado s

que -pr(tv"i.eneA. Qe- oultivos enfermos, no impide totalmente

que ést~s transmitan virosis. Los insectos antes de ser

__.~_ ...a-ta-ot.a.J.o.a"pOr -.l:;s_~t-j.c Ülaa..-si-stMi.COS, ya .:l~ han ali-

mentado o infectado a plantas.

5. Por lo expuesto, se puede afirmar que el

6xito del agricultor va a depender en gran medida, de la

Qi~lación que le de a su cultivo. Es decir, que se deben

tomar las precauciones de sembrar las multiplicaciones,

lo roRs lejos posible de cultives comerciales.· Si fuera

posible, sembrar en épocas más tempranas que 6stas. Con
,

esta medida podernos eliminar o disminuir la influenc~ de

~~tes_intacciosas-quese encuentran fuera del cultivo.------- -"-

Haciendo reforencia a las bases anterio-

res, es que se puede orientar al agricultor en med idas a

tomar en la multiplicaci6n de papa con destino a semilla,

a partir de una buena semilla, como lo puede ser la iDpor-

tada.

b. Med idas Generales.

l. Realizar una buena preparaci6n del suclo tem-

prano, para que en la época de siembra cuando se den condi

ciones de h~edad, poder sembrar.

2. Si la semilla se tiene que cortar, no hacerlu

en trozos meno~es a 45 gr.
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30 Rea:~izar UL.a. correcta fert ilizaci6n.'

4, Nc sembrar pap? pnra mult iplicar, si" ne. se pe

~een~ñ~~s.pAra la aplicaci6n de fungicijas e insecti -

cid as ,

5. SembTfIr l\nicNllente una superficie que esté a"e

acuerc1') c~n la maquiflllTia y las instalacicnes de ccnserva

cién de semilla y que pueda ser atend ida en ferma esmerada.

6. Realizar un cuidadoso contrcl de hongos, bac-

terias e insectos.

7. Realizar los apcrques necesarios para que los

tubércul"s no as,me;' a 2.a superficie.

,

lo l!~!?~~_de._~iembra; Sembrar lo llIiÍ.s apartado po

sible de cultivos comerciales de papa e cultivos huéspedes

de pulgones. ~legir lugares ventilados y no muy b~jcs. Son

preferibles chacrflS de prÍ1!ler añc, 0 c:Jn más de oche. años

de descanso de cultives hcrtíccla6 (papa, boniato, zapallo,

sand ía, ct c • ) •

2. ];!?~~_d~_.¡¡ iEJ.mbr.§.: Sembrar lo más temprano po

sible, J antes que los cultivos comercialeso

3. , ,......... ~. ~.yuellos pro.-

ductore~ ,~e se inician en esta tarea de multiplicaci6n, es

preferible comenzar con la variedad Kennebee. Esta variedad

es menos susceptible que la Pontiac a ciertas enfermedades

III - 6



/··.."'l"0&i-oDZ,-·1;a-LBe· ·.{).OJl).o__~osaicos. La semilla a. usar dEí1le ser

r-' de la mejor calidad sanitaria. d ispcnib1e en p~i$~·.,,$n nues-
" .\

tro CRSO es necesaria comen:.:ar con papa i1!Jportacla-de cate-

goria cerficada.

4. Corte y manejo do semilla: A los tubérculos

que se los va a dest inar a se~i11a, hay que darles un ma

nejo esmcrqdo. Trátese de evitar los golpes; de no reali

zar pilas grandes; y de brindar buena ventilación. Si es

almacenada son p~eferib1es los tubérculos enteros.

Si tiene que cortar, que los trozos no sean

menores de 45 gr. En este último caso

infectante do les elementos de corte,

conviene u8ut,Cas-•
tales como c10rofor-

mo , conviene además desinfectarlo antes del corte de oa-

da tubérculo •

Descartar todo tubérculo que posca sintomas

de podredumbre, nematodes, necrosis en red interna o que

no sea del tipo normal (alargados: con hijos, cta.). CU

rar toda la se~i11a.

5. Erradicación de plantas: Del propio cultivo

y de rtpapas guachas" do rastrojos, de restos de silos cer

canos. Con esta medida estaremos eliminando una importan

te y primer fuente infoctiv~.

Mediante la erradicac~ón en el cultiVO, se de

ben eliminar las plantas que presenten síntomas de viro-
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.qj .... -.·-C0.,30_.me1;.QcJ~gJ-8. ..9o'·pu.ede realiza]' lilla primera ex

tracción cuando las plantas poseen 15 cm de altura; una

segunda extracci6n 10 a l5 días después de la priOera.

Luego con sucesivas recorridas del cultivo

se ext~aerán plantas dudosas, que no soan del tipo normal'

o que presenten alguna enfermedad transmisible por semiila

tales como bacteriosis.

En la erradicación debe extraerse la planta

entera, jun··.:o a la "papa madre. Póngase dentro de u,n recX'"
•• ..J •

piente cerrad o o bolsa; luego este matoria:;. oonviene tra

taxlo con un insecticida (sobre todo si posee pulgones) y

quemarlo.

En cultivos de Kennebec, téngase presente

que la virosis más común es el enrollaoiento de la hoja

(leRf :('011) y puede manifestarse también ei '~tubérculo

punt iag\¡ldo" (Spindle tuber). En l'ontiac, moaaicos y enro

11~iento de la hoja.

fi. .por:.trol df.L.l?ul@'l!&§!: Por interrood io de esta

medida estaremos el~linando a uno do los agentes transmi

sores más importantes. Aunque se debe tefier presente que

esta medida aparentemente no es del todo efectiva, en el

controJ. de pulgones prO'lenientc3 do oi:ros '~ultivos en

fermos,

Su control se debe realizar durante todo el

ciclo del cnltivo a través de insecticidas sistémicos a-
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""·_0 ..... o JL1..V><>bJ~°"uJ..o..su.e..l.o·,.en la siembra, y luego por aplicacio."':.-
nas peri6dicas de insecticidas sistémicos y/o de oontacto,

a partir de la emergencia del oultivo.

7. Recorrer el cultivo frecuentemente: Para

tomar las med idas necesarias.

8. En la casecha: Cosechas te~pranas pueden ser

una meuida muy importante, sobre todo en los casos en que

s~ observe un incrementé) de los pulg::m<:>s alado s al fimü

del periodo Gel cultivo. Esta práctica puede ser reconen-

dada en los casos en que se p~,sea asegurada una c:::secha

aceptable. Con esto el pro~uctor puede impedir una conta-
,

minaci6n virásica final. En estos casos se 8..:-rasa e fe-

llaje con fuego e cort~do gl follaje.

En la cosecha rechazar 10s bordes, ya que son

la z::ma m~s atacadR por pulgones u otras zonas que presen

ten plantas atípicas o sospechosas de estar infectadas.

Evitar cosechas con tiempo húmedo.

9. Selecci8n de tubérculos cosechados y almac~

naje: Una vez realizadR la cosecha es necesario realizar

una oclecoi6no ,c.6 tub6rculos. Se elilJinM todas aquellas

que presenten síntomas de podredumbre, que no sean del

tipo norr;¡al (alargadas, comprimidas en el centro, con hi

jos, etc.) que sean muy pequeñas al compararlas cen las

demás obtenidas en asa cosecha.

Los tubérculos seleccionados se deben almaco

nar ~n lugares frescos, ventilad::: s y si es pcsiblg cajones.
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Estos se destinarán para la proxima siembra.

Con la aplicaci6n de estas medidas, el agricul

tor padrá mejJrar la calidad sanitaria de su semilla. corno

consecuencia, obtenJrá mayores rendimientos en el próximo

cultivo.

,
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IV. SIEMBRA

Pedro WirQuez ..

Las prácticc-,G que so d08Crib()n en esto. Sección no h2.n oido prob~-

das en exporimentoD, CSIlCci[~lIJcntc diGciíwdD[) o. dicho cfcctt? 1 por ID.

EEN. Sin cmb2.rgo, la experiencia nc.cionnl, la bibliogr['.,fín y ID. ox-

pcrimontuci6n do otros pniscs indic~n la gran import~ncia de estos

UlJ'pcctos ll

-,
Corte de In Semillug

El corte dol tub6rculo sc cfectú:; een un sentido !Juramento oconó-

mico. Puedo cort~rGü cunndo su poso C e'
'0 superior ~ 90 granos. LaG

trozoo dcben tener por lo nonos un ojo, y ou poso no cer inferior n

45 grumos. El corte dCUG sor hecho varios dias 3nto8 de In siúDbra,

puro. pcrr:litir que; lo.s superficios cortc..dL~c subcrifiqucn (ciccttriccn)

untes de Quedgr on eontucto con el Buelo.

Dcnsidnd de Siembra:

En tierras arOnOD[l.C y sue:l t2.fJ os conveniente CI.1!>lov..r f.1r:.yorüs disto..n-

oias antre surcos que lna UG~d~8 en GucloD pCB~dos. Ento pcrnitc con

r.¡;1s fucilidud evitar Que los sureoD so dosnoronon dOSPUÓD dol uporQuo.

En siembr::o.D do prinuvern es E1UY lopork.nte cubrir bion los tub6reulos,

pura ovitur QUO la alta tcnpcrnturn del.suelo produzca 10 quo eonún-

nente De denomina "oocinadn de l~ pnpo.ll.

Distanoias do 90 en, u 1 m. entro surcos y 35 cns. on el surco son
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adecucd=; y ne etlple..,n úntre 1.300-1.500 Kg. de "semilla" per hectárea.

Sistem~ de Siembra:

Puede segbrarne n mGno o e núquin~.

Cuando so oicnbr~ a n~no, abriendo los DurODO con el arado, el fcr

tiliznnte debo ir on el fonde del oureo y le Gcnilln en ln parcd del

ttinmo, de ttedo quo ln semilla no quede en eontecto con el fertilizente

porquc la queDe. en el noncnto de In brotc.ci6n.

,

Cuando se Gicnbrc C011 n~quinnG, nc utilizc 1~ ~bonndora que poseen

incluída. Eotn, deposita 01 fcrtilizanto d eostacl.o de la ccr.1illn pe

ro sin tooo..r contncto con In Dicrac...

El fertilizante nienprc debe ir cplicado en bc..ndD.s, pcrn un nejar

aprovechetticnto por perte de las plentes.

Epoca de Sicmbre.

La 6pocc de siembre no ap~ccc cooo un f~ctor que cct~ li~it~Uo

los rcndioicntos. Por lo t~nto les 6pOCG8 de sicnbrn gcnercliza~s

en l~ zonc.. pc..rcccn sor cdccued~s.

Siembre do verano: Enero - febrero

Siembra de prinavern: Setienbre - octubre
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V. RESPUESTA lJE LA PAPA A LA FERTILIZ¡,CION EN

SUELOS ARENOSOS lJE TACUAREiIlBO y RIVERA

Pedro M~rquez ...

En el añv 1910 el Centro de Investigaciones Agricolas

"Alberto Boerger" inició un proyecto exporimen·~al, con el

fin de determinar requerimientos en nutrientes del cultivo de

la papa en ¡:melos. arenosos de Tacuarembó y Rivera.

Este proyecto contLnúa actualmente, y a través &1 tiem

po transcurrido se han ido divulgando los resultados obtenidos·

La labor experimental desarrollada abarca dos ciclos de

ensayos; el primero comprendió. los afios 1910, 1911 Y 1912,

cuya informaci6n fue presentada en la "Erimer Jornada Papera";

y el segundo ciclo comenzó en el año 1913.

En esta "Segunda Jornada de Producción ~Jparar. preaenta-

mas un resumen de la información disponible hasta el presente.

Con los resultados obtenidos se comprueba que el cultivo

responde, en estos ·suelos, al agregado de nitrógeno y f6sftoro.

... Técnico responsable de loa programas de Papa y Uaní de la
EEN.
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El potasio demostr6 no ser un elemento limitante para obtener

altos rendimientos de' papa, no encontrándo~e generalmente in-
, '

cremento en los rendimientos, con su agregado. Si bien, toda

via no puede afirmarse que deba prescindirse de este elemento

en las fórmulas a usar, se tiene claro que no tiene ningún

sentido agregario en dosis tan altas como las recomendadas pa

ra el fósforo (P).

RESPUESTA AL NITROGENO (N).

La respuesta de la papa al nitrógeno está reláóionada .on

el uso anterior de la chuera. Desde este punto de vista, las

clasificamos ~n chacras viejas y chacras nUQvas. Entendemos

por chacra vieja un campo que ha sido cultivado por más de tres

años a partir de la situaci6n anterior. Entendemos por chacra

nueva, una que fue campo natural por un período de 10 años o

más, o pradera artificial por tres años o más, no habiendo

transcurrido más de un año entre su roturación y la siembra de

papa.

En las figuras 5-1 y 5-2 se muestra la respuesta del cul

tivo de papa a la fertilización nitrogenada, para un nivel do

120 unidades de f6sforo .n una chacra vieja y en una chacra

nueva respectivamente.
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En la figura 5-1 puede apreciarse que el máximo rendimien

to se obtiene con el agregado de 60 unidades de nitrógeno apro

ximadamente. El incremento obtenido en el rendimiento es del

orden de los 3.250 Kg./Ha.

En la figura 5-2 se observa que la respuesta al nitrógeno

en una chacra nueva alcanza su punto de máximo rendimiento con

el agregado de aproximadamente 40 unidades por hectárea y se

logra un incremento de 1.500 Kg. de papa por hec·Lárea. Como se

observa el aumento de rendimiento logrado con la fertilización

nitrogenada en una chacra nueva es menor que el que ;1 obtiene

en una chacra vieja.

RESPUESTA AL FOSFORO (P)~

En la figura 5-3 se muestra la respuesta del cultivo a la

fertilización con fósforo para IDl nivel de 60 unidades de N, en

cuatro experimentos.

COQO se puede apreciar, los máximos rendimientos se logran

con niveles supeiores a las 160 unidades de P disponible. Los

aumentos de rendimiento de papa logrados con la feltilizac'ión

fosfatada fueron: 2.734 Kg./Ha. en el ensayo lj 6.744 Kg./Ha.

en el ensayo 2; 13.448 Kg./Ha.en el ensayo 3y 5.727 Kg./Ha.en

el ensayo 4.

El efecto de las fertilizaciones anteriores de la chacra
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sobre la respuesta al fósforo es bien notoric, En el ensayo 1

el nivel de fósforo en el suelo era alto y como consecuencia

la respuesta a la fertilización con fósforo no fue tan impor

tante como en los otros casos, en los cuáles el nivel de fós-

foro en el suelo fue bajo.

En el cuadro siguiente se Questra el nivel de fósforo

existente en cada suelo, determinado en laboratorio por el mé

todo Bray r, y los incrementcs de rend imientos logrados por la

fertilización con fásforo disponible.
,

Ensayó

1
2
3
4

Fósforo
(Bray r p. p.m.)

22,9
6,0
7;2
5,0

% aumento rend imien to

14
37

136
80

El alto contenióo de fósforo en el ensayo :' no ,ee "¿CM

en este tipo de suelo y es debido f~~d~entalmente a altas fer-

tilizaoiones fosfatadas en cultivos inmediatamente anteriores.

Recomendao iones,

De acuerdo a la información experimental obtenida hasta

el presente, la fertilización adecuada para cada tipo de cha

cra es la siguiente: (expresada en unidades por hectárea)
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F6sforo
Nitr6geno (d isponible) Potasio

Chacras nuevas 40 120 a 160 48

Chacras viejas 60 120 a 160 40

Las recomendaciones en cuanto 3 aplicaciones de fósforo

pueden parecer algo conservad:oras, pero están bechas con un

máximo de seguridad, ya que solamente disponemos de informa

ción experimental de un año con niveles superiores a las 120

unidades de fósforo por hectáreas.
,

Para obtener los máximos beneficios de la fertilización

es fundamental no descuidar ningv~o de los otros aspectos im

portantes del cultivo, tales como: control sanitario, calidad

de la semilla, localización del fertilizante, fuentes de fos-

foro, etc.
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VI. ANALISIS ECONOMICO DE LA FERTILIZACION )lEI. CULTIVO•.-

Sergio Labella

En el oapitulo anterior hemos visto que los rendimientos de oultivos

de papa bien manejados (oontrolados sanitariamente ~ en donde so ha usa

do una semilla aoeptable) pueden ser aumentados oonsiderablemente a tra

v~s de la fertilización con N y p.

Sin embargo, oabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Es eoonómico

fertilizar? '

La oontestación a esta pregunta surge de la comparaci6n entre la ga

nancia extra que ha producido la aplicaci6n del ferti'lizante (que se ob-

tiene multiplioando los kilos extra de papa producidos como consecuencia

de la aplicaci6n del fertilizante, por el precio de venta del kilo de

tub~rculo) y los costos de la fertilizaci6n.

Como normalmente la ros puesta nl N ha sido indo pendiente de la res

puesta al N ha sido independiente de la respuesta al P, analizaremos por

separado si es econ6mico aplicar N y si es econ6mico aplioar P. Para

olla, consideraremos que el N es aplicado bajo forma de urea y el f6sforo

bajo forma de superfosfato de oalcio. En caso do usarse fertilizantes

oompuestos los oostos de la fertilizaoi6n puedon sor algo más altos, pero

esto no afectará significativamente las conclusionos aqui expuestas.

¿,TI:S ECONOlfiCO FERTILIZAR CON P?---_......

Como la respuesta más importanto ha sido la obtenida oon la aplioación
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de f6sforo comenzaremos haciendo el análisis ecún6mico do· la aplicaoi6n

de este nutriente.

En la figura 6-1 se muestra informaci6n sobre la respuesta al P al

nivel 60 Kg./Ha. de N en el ensayo 4. Esta informaci6n ya fue presentada

en la seeci6n anterior en la figura 5-3. Hemos elegido este experimento

a titulo de ejemplo, porque los rendimientos fueron bajos y las respues

tas a P y N moderadas. Los beneficios de fertilizar se verán acrecenta

dos extraordinariamonte en chacras en donde la respuesta y los rendimien

tos sean mayores, como ejemplo en el caso del experimento 3 mostrado en

la figura 5-3 (ver Secci6n v).

'.En el eje horizontal inferior de la figura 6-1 se muestran los kilos

de P205, disponible, aplicados por hectárea y en el eje vertical izquierdo,

las toneladas por hectárea de papa obtenidos con cada dosis y la cantidad

de superfosfato necesario para aplicar dichas dosis. Por ejemplo: .para

aplicar 180 Kg. de P205 disponible fue necesario aplicar.851 Kg./Ha. de

superfosfato y se obtUVo un rendimiento de 12v 861 Kg./Ra.

En 01 eje vertical derecho se penen on millones de pesos --__~ ,
el ingreso bruto por hectárea proveniente de vender la papa a 300 pesos

el Kg. y el costo por hectárea del f6sforo aplicado como ouperfosfato

comprado a 200 pesos el Kg.

Sin aplicar f6sforo se obtuvo Q~ rendimiento de 1.140 Kg./Ha. (que a

300 pesos el Kg. representan 2:142 0 000 pesos), por lo eual debemos con

siderar como rendimiento extra debido a la aplicaci6n de este nutriente,

s610 a las cantidades que superen esta cifra; y como ganancia o ingreso

bruto extra preducido por la aplicaci6n de P, al valor de estas cantidades

extra de tub6rculo.
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En la figura 6-2 se presenta esta informaci6n. En est~ figura so

agrega además una línea quo indiea el eosto' de la aplicaei6n de los dis

tintos niveles de P20S como superfosfato. La fi.gura 6-2 surgo de trans

formar la 6-1 poniendo el cero de los rendimientos en el lugar corrospon

diente a 7,14 Ton/Ha. en el eje vertic&l izquierdo y el oero de los in

grosos brutos por heetárea en el lugcr correspondiento a 2:142~000 pesos

en el oje vertical derecho (2:142.000 = 7.140 Kg. x 300 S/Kg.).

La ganancia neta Dor hect~rea ~_o~ei~a como consecuencia de aplicar

!J está dada por la diferencia ontre el ingrcso bruto extra por hectárea
- .

y el costo dol fertilizante ~or h9ct~S~' Gr~icamente esta diferencia es

la distancia vertieal entre rumbas gráfieas en la figura 6-2 medida en

posos (escala del ejc dcrc~ho). '.
Por ejemplo: La aplicaci6n de 180 Kg./Hao de P20

S
cost6 171.400 pe

sOs y proporcion6 un ingreso bruto oxtra per hect~rca do 1:717.200 posos:

1:717.200 - 171.400 da una ganancia extra de 1~S4S.800 pesos por heotárea

dobidos exelusivamente a la aplieaci6n de P.

La dosis Econ6micam~!'te .2.p.ti!!!E: será aquella que produzca la máxima

ganancia neta por hectárea y os aquella en donde es máxima la diferencia

entre ambas líneas en la figura 6-2.

En esta figura se ve que para desis bajas de P20S la diforencia en

tre ingreso bruto extr~ y coste ~LsuI~erf.~s~es baja. Esta aumenta

al crecer la dosis de f6sfore hasta llegar a un mL'Cimo, que corresponde

aproximadamente a 180 Kg./Ha. de P20" _. A partir de oste comienza a dis-
~

minuir en la medida en que aumenta la ferti.lizaci6n fosfatada~

La dosis econ6micamen~e 6ptima de P20S depende, además de la forma

VI - 3
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de la curva de respuesta, dc la relaei6n de preeioo, entro 01 kilo do P205

y cl kilo de papa.

Es importante recalcar que depende do la relaci6n de prooios y no de

los precios absolutoG en sí. Por ejemplol si se duplican al mismo tiem

po el precio de la papa y el del fertilizante, la relaoi6n de precios no

eambia y el 6ptimo eoonómico tampooo.

Es difíoil proveer cuál va a ser el eosto del fósfere y el preeio de

la papa en años futures, y por ende el valor de esta relación. Por eso

hemos preparado la gráfica de la figura 6-3, que muestra, para el experi

mento do las figuras 6-1 y 6-2, cuál es la dosis eoon6micamente óptima de

P205 en funoión de la relcci6nl Precio del kilo de P205 / ~cio del kilo

de papa.

A los efectos ilustrativos se prepar6 además, el cuadro 6-1 en el

cuál so muestran para distintos precios del 'superfosfato do calcio y de

la papa, las relacionos de precios. La peor relación ellí mostrada es

Cuadro 6-1. Relaeión de Precios ontre el Kilo de P205 y el Kilo de
Papa para distintos Precios del Superfosfato de Caleio
y de la Papa.

Preeio por Kilo

Superfosfato Papa

Relaci6n
Precio por Kilo P205

Precio por Kilo de la Papa

200 952

1428

100
200
300
400

100
200
300
400

VI - 4

9.52
4.76
3.17
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7.14
4.76
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14,28 quo so da con un procio do 300 posos/Kg. para 01 supor y 100 pesos/

Kg. para la papa. Para osa relaei6n (tromenda~ento desfavorable) en la

figura 6-3 puede vorse quo el óptime eeen6mico, está por encima do los

En la figura 6-4 se muestra el 6ptimo econ6mico do la fertilizaeión

fosfatada, en funeiÓn do la.relaci6n de preeios para otro experimento

(ensayo 3 en la figu~a 5-3)0 )~lf se Te q~e para relaeiones de precios

monores a 45, el óptime eeonómieo es superier a l,s 120 Kg./Ha. do P205
dispenible.

El análisis eeonómieo Qe les e~perimentos aquí expuestos y los de

otres, no ex?uestes en cs~a publ~eaei6n, han mostrado que la d sis eeon6

micamente 6ptima do P205 cs ncrmalmente muy al~a, y q~~ para relaeiones

de precios normales (mcr.oI'cs a la) es ji [l. lqs fi ..ncs :;?I'ác-cicos ~ muy pr6xima

a la dosis qua conduce a 10G m6:ir!los Tvr.d.trrd.o=:rtoB ...

Debe tenerse en cuentas que a.demás do inc.rCfJ10n :ar J..os rendimientos

y el ingreso noto por h08-táron elol cUl·~2..V0? :a é~:plic¿;,c:l.6n de dosis del

orden de 120 a 160 Kgo/Ha. de P20') , te,"c=:b tU e:"ücto sv.manente favorable

sobro el cultivo siguiont8 (ya SJ~ pU~jJ.<¡ (;L"!.oJ.qu ;~or o·ero. cultivo o una

pradera)¡ Este benefieio no ha sido eV11!.uade e," el análisis precedente.

En la figura 6-.5 se muestra pa~a el n.i.i,r6ge.:,.0, aJ.go sim~l>U' a lo que

80 mostr6 en la 6-1 para el :l? ~ C::l el :;".i.GlTIO CXpCJ:-:.~cn-;;c ~ So muestra. 01

rendimiento de la papa en toneladas po~ heetárea, en fun0~6n de la dosis

do N aplieada para el nivel 2.20 Ks-lbo 0.0 P20~" Se1::re 01 oje vertical.. ~

dereoho, so indiea tnmbo:6~~ el .:.n'Sroso bru',) por heotárea, suponiendo. un

\1": - •
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preeio de 300 pesos el kilo de pe.pa.

Se agrege. una gráfica que indica (interpolando sobre la vortical iz

quiorda) la. cantidad do \.U'e.a por hectárea neeesaria, para aplicar cada

dosis de N y el precio de dicha dosis (interpolando sobre la vertical do

rooha). Las escalas han sido intorrumpidas a ofectos de no hacor excesi

vamonte larga la figura.

Sin aplicar N so obtuvo un rendimiento de 10.380 Kg./Ha. quo equiva

lo a un ingreso bruto do 3/114.000 pesos.

Los beneficios extras producidos por la aplicaci6n de N (al nivel

120 Kg./Ha. de P205 ) son los kilos de pape. producidos por encáána do

10.380 Kg. Y el ingreso bruto obtenido por encima de 3/114.000 pesos.

Esta informaci6n se present.a en la figura 6-6, la quo ourge de transfor

mar la 6-1 trasladando el cero de los rendimientos hasta el lugar eorros

pondiento a 10,38 Ton./Ha. (eje vertical izquierdo) y el cero de los in

gresos brutos por hectárea hasta el lugar correspondiente a 31114.000

sobre 01 eje vertical derecho. Se mantiene además la línea que muestra

el costo de las distintas dosis de N.

La diforeneia entre el ingreso bruto extra por hectárea debido a la

aplicación de N y el costo del nutriente noo da la ganancia neta por hee

tárea como consecuencia do la aplicación de N. La dosis óptima ea aquella

que hace máxima la ganancia nota pcr heetárééi como consecuencie. de le.

aplicación de N. Es la dosis que en la figura 6-6 baee máxima la distan

cia vertical entre ambas gráficas. Para los precios establecidos, el

6ptimo económico fue del orden de los 66 Kg./Ha. de N.

En la figura 6-7 se muestra la relación entre la dosis Econ6micamonto

VI - 6



Optima de N y la ro1aoi6n (Precio del.Kg. de N I Precio del Kg. de papa)

para los resultados del oxperimento 4.

A los ofectos ilustrativos se prosonta .01 Cuadro 6-2 on donde so

muostran relaciones do costos para distintos precios do la urea y la papa.

Cuadro 6-2. Relaoiones de Precios entre el Kile de N y 01 Kilo do
Papa para distintos Preoios de la Urea y de la Papa.

Preeio por Kilo
Relaci6n

Procio por Kilo 00 N

Uroa N Papa Precio por Kilo 00 la Papa
¡

1000 2222 100 22.22
200 11.11
300 7~4

~~ 3333 100 33.33
200 16.66
300 ll~ll

La relaci6n 22.22 puode considerarse como muy desfavorablo. Para di

cha rolaci6n, 01 6ptimo ooon6mico es suporior a 40 Kg.jHa. (Figura 6-6).

A ofectos ilustrativos so presenta la figura 6-7 en donde se muestra

la relaci6n entre la dosis econ6mieamonte 6ptima de N y la relaei6n de pr~

oi6s para el experimento 3. Para las oondioiones de este experimento se

ve, que a~n con una relaei6n tan desfavorable eomo 33.33 (uroa a 1500 po

cos y papa a 100 posos), 01 6ptimo eeon6mico fue suporior a 55 Kg.jHa. de

N. Con una rolaei6n do 22.22 (urea a 1,000 posos y papa a 100 posos)fuo

superior a 60 Kg.jHa, de N.
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El an~lis1s eeon6mieo de estos experimentos y de otros, e~a infor

maei6n no se presente en esta publieaei6n, nos indican quc dcsis dcl orden

dc 40 Kg./Ha. de N para ehacras nuevas y 60 Kg./Ha. para ohaeras viejas,

son dosis rontables con relaciones de precios como las actuales o artn

peores a las actualos.

CONCLUSIONES

En visto a lo expuesto en esta secci6n queda claro que las recomen

daciones presentadas cn la Secci6n V son ocon6micamonte rentablos. A

trav6s de las cifras manejadas puede verse que las inversiones en nitr6

geno y f6sforo, de acuerdo a las recomendaciones de la EEN, son capaces
,

de producir un inter6s del capital raramente logrado en otro t po de

colocaciones.

Esto es as!, a pesar de que en los análisis precedentcs, se despre-

cia totalmente el beneficio obtenido a trav6s del efecto residual de los

fertilizantes aplicados.
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VII. FERTIL'IZA}1TES: F,.LGUIWS COnCEmS I1ECESAInOS

PARA SU CORRECTA APLICACION

Sorgio Labella +

Las plantae, para su normal do~e~rollo, noeosit~1 extraer del suelo

una serie do nutriontes (nitrógono, fósforo, potasio, magnesio, calcio,

azufro, hiorro, manganeso, Dolibdono, cobro, bore, zinc, cobalto y on al

gunos casos cloro, sodio, vanadio y sílieo).

Cuando el suelo no os capaz do s~~iniGtr~ alguno o algunoG de estos

cloncntos en la cantidad en que los necesitan las plentcs, óstaü'lc re

sienten y tienen un crcciüicnto menor al m{~imo crecimiento potencial po

sible. Esta incapacidad del suelo p3rc 3lli~inistrar todos los nutrientes

en las cffiltidadcs ncccsari:::.s so puede subsc.nar r.lCdicnto el omplco do fer

tilizantes.

¿Qu6 os un fortilizante?

Fertilizante o::; tUl produe'co quo tieno uno o rote nutriontoG en for-

ma disponible para las plantac.

¿Qu6 nutrientes normalmente se aplican?

Los nutrientes que más frccucntcGcntc linit~~ los rondi~icntos de

los culti,ros y que normalBcntc so aplicc,n bajo la forme. ó.c i'~rtili2antcs

son 01 ni trógono (~r), 01 fósforo (F) Y 01 potasio (1:) y quo 130 reprosentan

+ T6enieo on Suolos y Cultivos dol CIJL~ y Director de la EEN.
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como N, ~, K respectJvemente. Por ese motivo, ccede aquí en adolanto,
•

toda nuestra exposición sc referirá s610 a ellos.

LA COMPOSICION O FORrfULA DE LOS FERTILIZANTES

Al fertilizar un cultivo lo que importa no son lo~ kilos de fertili-

zantc que so agregen por hectárea do terreno, sino los kiloG de nitr6gcno,

f6sforo y potasio que el fertilizante aporta.

¿Son 250 Kg./Ha. de un abono, suficientes para un cultivo de papa?

Imposible decirlo, puede tratarse de una buena e una mala fertilización,

todo depende de la composición de 6ste. 'J

La composición de los fertilizantec ce expresa por una fórmula de.

cuatro números. Cade uno de estos n(~cros indican kilos de nutrientes,

cada 100 Kg. de fertilizante y se refieren: el primero al N, el segun-

do al fósforo disponible, el teroero al fósforo total y el ouarto al

potasio.

El nitrógeno ce expresa como elemento nitrógeno, mientras que el

f6sforo y el potasio se exprecan como su equivalente en 6xido que se

representan corno P205 y ~O respectivamente.

Veamos qu6 es lo que significa esto a trav6s de algunos ejemplos

seguranente oonoeidos por los productores paperos.

Ejemplo

1

F6rmula

15 - 15 - 15 - 15

Ca:.l~o:::ición

Se trata de uh fertilizante tra
dicionalmente reoomendado para
papa. Cada 100 Kg. de abeno, tie
no 15 do N, 15 do P disponible,

VII - 2



Ejemplo

2

Fórmula

4 - 12.1 - 16.9 - 4

Cooposiei6n

15 de P total y 15 de K. Todo el
fósforo que aporta es dinponible.
Por esa razón el negundo y tercer
núQcro son igualcs~

Se trata de la popular fórmula 80.
. Cada 100 Kg. de abono aporta 4 de
nitrógeno, 12.1 de fósforo dispo
nible, 16.9 de fósforo total y 4
de potasio. En este fertilizante
s610 un 71% del fónforo total es
~isponible. En 16.9 de fósforo
total hay 12.1 disponible ots 4.8
no disponible.

,
3

4

5

6

1

8

9

18 - 46

46 - O

21 - O

O - 21

O - 12

O _ O

O - O

- 46

o

O

- 23

- 29

O

O

- O

- O

- O

- O

- O

- 60

- 50

Esta es la fóroula del fosfato de
aQonio. ende 100 Kg. de abono
aporta 18 de N, 46 de fócforo so
luble y 46 de f6sforo total. No
tiene potasio.

Urea. Tiene 46 Kg. de nitrógeno
eada 100 Kg. do abono. No tiene
ni f6cforo ni potasio.

Sulfato de '·,r~onio. Cada 100 Kg.
aporta 21 de N. No tiene ni P
ni K.

Suporfosfnto de e ('.leio, puede ser
en polvo o eranulado. No ('.porta
N ni K. Cada 100 Kg. aporta 21 de
P dbllonible y 23 de P total.

HiI~rfosfato. S610 tiene fósforo.
Cada 100 Kg. tione 12 de P dispo
nible y 29 de P total.

Cloruro de pota'Jio,. Cada 100 Kg.
aporte 60 do pot~Gio.

Sulfato de potasio. Cada 100 Kg.
aportn 50 de potG3io.
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A veces la f6rmula del fertilizante se representa s610 con tres ndme

meros. Lo que se hace es eliminar el ndmero tercero correspondiente a f6s-

foro total.

La ley obliga a las fábricas de fertilizantes a imprimir su f6rmul~

o' composici6n en los embases. El productor debe exigir al vendedor la

fórmula del fertilizante que est~ eomprando.

~ Fertilizantes Compuestos y Fertilizantes Simples.

Fertilizantes compuestos son aquelles que aportan 2 o 3 nutrientes

(ejemplos 1, 2 Y 3). Fertilizantes simples son aquellos que aportan s610

un nutriente (ejemplos 4, 5, 6, 7, 8 y 9).

- Relaci6n de Nutrientes de un Fertilizante Compuesto.

,

Es la proporci6n que guardan los elemontos de un ferti~izante compues

to tomando como referencia al nitr6geno. Para el f6sforo consideraremos

s610 el disponible.

Veamos algunos ejemplos:

Fórmula ...... Relación·de nutrientes

..... ~ - ..

15 - 15 - 15 - 15 1 1 1
23 - 23 - 23 - O 1 - 1 - O
18 - 46 - 46 - O 1 - 2.5 - O
4 12,1 16,9 - 4 (fórmula 80) 1 3 - 1
6 - 12,1 - 13,3 - 6,1 (fórmula 540) 1 2 -. 1

Si nosotros queremos aplicar una recomendación dada, por ejemplo

20 Kg, de N, 40 de E'disponible y 20 de potasio, podremos hacerlo mecian-



te la aplicaci6n de un único fertilizante compuesto, siempre y cuando ob

tengamos uno con la relaci6n de nutrientes que deseamos aplicar. En este

caso N, P, K e 20 - 40 - 20, la relaci6n es 1 - 2 - l. De los ejemplos

erriba mencionados nos serviría s610 el 6 - 12,1 - 13,3 - 6,1. Otra so

luci6n es complementar a un fertilizante cempuesto con un fertilizante

simple, de manera de llegar a la relación Leseada, Por ejemplo, el

15 - 15 - 15 - 15 tiene rolaci6n de 1 - 1 1, poro,": .mos aplicar la reco-

mendaci6n anterior usando 15 - 15 - 15 - 15 para satisfacer las necesidades

de If, de K y la mitad de las de P y nplicar el resto del P como superf9s-

fato.

LA CALIDAD DEL FOSFORO

Este es un aspecto de gran lloportancia y que todo productor debe ma-

nejar muy bien a fin de sacarle la máxima rentabilidad a su inversi6n en

fertilizantes,

Hemos vis~o que para el N y K la fórmula del fertilizante trae s610

un número para cada uno de ellos, Sin embargo la fórmula "trae dos números

relativos al f6sforo:

El segundo que es "Fósforo !\-similable".

El tercero 'lue es '"F6sforo Total" es decir asimilable

más no asimilable,

Tanto el nitr6geno como el potasio de los

'l'~

• t "1 " t -lb'(, "Ier 1 1Zan es aJo varias

formas químicas, dependiendo del fe~tilizante en cucsti6n. Sin embargo,

esto no es muy importante, porque prácticruncnto todas lD.s f6rmas químicas

bajo' las cuáles se presentan el N y el K en los fertilizantes comerciales,
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son básioa e igualmento útilos para los cultivos,

La situaci6n dol f6sforo, sin embargo es completamonto-diferente. Hay

fertilizantes tales oomo el superfosfato, el fosfato de amonio y muohos

fertilizantes oompuestos que traen prúotioamente todo el f6sforo bajo la

forma disponible, mientras, existen otros, tales como por ejemplo, el

hiperfosfato, el trifos, eto., y algunos compuestos que tienen s610 una

baja proporci6n de f6sforo disponible,

De todo el P que tiene un fertilizante, parte os soluble en áoido

eítrioo y parte no. La parte soluble en ácido cítrico se oonsidora dispo-

nible o asimilable. La parto insoluble en ácido oítrioo no e asimilable.

En toda la disousi6n anterior referente a la f6rmula en donde hemos esta-

do haoiendo referenoia al P dis~nible de los fertilizantes el oonoepto

usado ha sido el aquí menoionado.

Sin embargo, no todo el P disponible es igualmente útil a los cultivos,

Parte del P soluble en ácido oítrico o asimilable, es solublo también

en agua y parte no. La fraooi6n soluble en agua es "l'ápidamente disponi-

ble". La otra parte también puede ser utilizada por las plantas pero en

forma más lenta.

En el siguiente ouadro se Sintetizan cotos aspectos:



1 • ¡parte no es soluble en ácido cítrico. Fracot6n no 1
F6sforo total l~disponible p~a las plantas,
oontenido en un -:

fertilizanto . Parto no os soluble en
~ Pa:'te os soluble en ¡/ agua. Lentamente

1ácido cítrico, ·Fra.'E :...d~i~slt.p~o~m.~o~b:=l~ec.' _

f ci6n disponible. I\,
Parte es soluble en aeua

L=R.::á:..p.::id.::am=e:...n~t:...e::....d::i::s:..:po=n=i=b=l;.;e;.,:''--'

Para papa debo usarse un fertilizante que tenga prácticamente todo el

P en forma disponible (que más de 90% soa solublo on ácido cítrico o dis

ponible) siendo muy importante adem~s que prácticamente todo el f6sforo

dispenible sea rápid~nonte disponible o soluble en agua.
,

Desgraciadamente la loy obliga a J.0S fabricantes a poner en la bolsa

s610 el P asimilable (solublo en ácido cítrico), no figurando el f6sforo

soluble en agua. Sin emb2Tgo, para aquellos fertilizantes que son de

composici6n química conoc"cda, sabemos su solubilidad en ague..

Ejemplos,

Suporfosfl1to de calcio (O .'0 21 - 23 - O). Aproximadamente
el 92% del P os solubIe e:1 ~o,,"j do c;:t:,,".co ¡;:'..r'ndo alrededor del 9afo .
soluble en agua.

Superfosfato 'c~'ip10 (-J - 4·6 0··47 ... o), Casi todo el P es
soluble en ácido cf·Grj.co sle:10.<- in 9) •. ~.:;!o seluble en a.g'J.a.

Fosfato do amonio ( j8 - 46 - 46 - O). Todo el P es solu
ble en ácido cítrico yagua,

l. Más de Q~ 90% del P debe ser ~sponiblo. Es decir la diferencia



fereneia entre el P disponible y el total debo ser menor a 2.

_. __.- ... ~ -_ . .-'-- .._~.-_..---- -- -.~-

ontre P disponiblo y P total debe ser menor al 10% del total. Para

fuentes con menos de 20 Kg, de P cada 100 Kg. de fertilizante, la di-

A continuaeión se dan algunos ejemplos tomados de folletos de distin-

2. Lo. r.Jayor parte del P disponible debe ser soluble en agua. Esta in

formaeión no viene en la fórmula del fertilizante, pero en general

todos aquellos fertilizantes en que la eantidad de P disponible es

igual a la de P total (o easi igual) cumplen eon este requisito.

tas comp~~ias de fertilizantes a través de euyas fórmulas se deduee que

las fuentes de P son aptas para papo. y de algunos a

mulas.se deduce que las fuentes de P son ineficaces

través de cuyas-,
para papa.

fór-

A. Ejemplos de fuentes eficientes,

23 - 23 - 23 - O

15 - 15 - 15 - 15

18 - 46 - 46 - O

16 - 16 - 16 - 16

20 - 20 - 20 - O

O - 21 - 23 - O

B. Ejer.Jplos de fuentes ineficientes.

O - 12,5 - 30,5 - O

10 - 16,8 - 26 .- O

5,1 11,4 - 18,8 - 5

4 - 12,1 - 16,9 - 4 (fórmula 80)

7,9 - 7,6 - 13,2 - 7,9 (fórm··lo. 512)

O 12 - 32 - O
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LOCALIZACION DEL FERTILIZANTE,

Básicamcnte podemos decir que a un fertilizante se le puede localizar

de tres maneras:

a~ Aplicado al voleo antes de arar e incorporado con una arada.

b. Aplicado al voleo antcs de disquear e incorporado con una dis

quoada.

c. Aplicado en bandas al costado y debajo de la semilla.

En el caso dc un cultivo do ciclo rápido y sistema radicular poQPe,

como la papa la localización "c" es la mejor. Es, por otra parte, la

usada normalmente por los productores.
"

Cuando se agregan dosis altas dc fertilizante, tales como las reco

memdadas para papa por la "Estación Experimental del Norte", debon to

marse las m6.ximas precauciones para que la semilla y el fertilizante no

qucden en contacto.

En el caso dc siembra con arado de mancera y fortilización á mano,

debe ponerse el fertilizante en el fondo dcl surco y la papa en su pared

buscando la mayor distancia posible.

Si la papa y cl fertilizante quedan en contacto pucde producirse una

mala germinación.
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Recomendaci6n a aplicar.

En esta secci6n se ponen algunos ejemplos de como usando

nuestros conocimientos sobre fertilizantes pueden prepararse

las recomendaciones usando algunas f6rmulas y fertilizantes

simples que suelen estar disponibles en plaza:

N = 40

P205 disponible = 120

K205 = 40

l. 267 kg de 15 - 15 - 15 - 15 (triple 15) + 381 kg de

superfosfato. Total = 648 kg/há de la mezcla.

2. 222 kg de fosfato de amonio (18 - 46 - 46 - 0) + 85

kg de superfosfato + 67 kg de cloruro de potasio.

Total = 374 kg/há de la nezcla.

3. 174 kg de 23 - 23 - 23 - O + 381 de superfosfato +

67 de cloruro de potasio. Total = 622 kg/há de la

mesola

4. 571 kg de superfosfato + 87 kg de urea + 67 kg de clo

ruro de potasio. Total = J25 kg/há de la mezcla.

'PRECAUCION ! Las mezclas de superfosfato y urea s6lo

pueden USarse si se aplican ihmediatamente despúéa de
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mezclar.

Si se deja pasar algún tiempo la urea y el superfosfa

to reaccionan entre sí formill,dose una masa pegajosa y

húmeda imposible de distribuir. Durante esta reacción

se reduce en parte la solubilidad en agua del fósforo

por formarse fosfato bicálcico.

Nuestra experiencia indica que a veces pueden mante

nerse las mezclas aún varios meses sin que pase nada~

Otras veces Slll embargo bastan uno o dos días para que

so produzca una transformación apreciable.

Recomendación a aplicar. "

N = 40

P205 disponible = 160

K2C = 40

l. 267 kg de 15 - 15 - 15 - 15 (triple 15) + 571 kg de

superfosfato. Total = 8~8 kg/há de mezcla.

2. 222 kg de fOBfato de amonj" (18 - 46 - 46 - O) + 276

kg de superfosfato ... 6'( kg de cloruro de potas io.

Total = 565 kg/há de la mezcla.

3. 174 kg de 23 - 23 - 2Z - O + 571 kg de superfosfato

+ 67 kg de cloruro de potasio. Total = 812 kg/há de

la mezcla.

4. 87 kg de urea + 762 kg de super + 67 kg de cloruro.

Total = 961 kg/há de la mezcla. PRECAUCION! Téngan-

se en cuent~ las consideraciones para mezclas de u-
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46 - O) + 28

'" 356 kg/há de

'1 1 '1 \~'ll( t "'" f\l1l"'''1 -,

rea y superfosfato ya mencionadas.

Recomendaciones a aplicar;

N = 60

P205 disponible = 120

K20 = 40

l. 400 kg de 15 - 15 - 15 - 15 + 285 kg de super. Total

685 kg /há de la mezcla. NOTA. En realidad se están

aplicando EO kg/há de K20 , pero esto no produce nin-..
gun problema.

2. 261 kg de fosfato de amonio (18 - 46

kg de urea -1- 67 kg de ·cloruro. Total

la mezcla.

3. 261 kg de 23 - 23 - 23 - O + 285 kg de super + 67 kg

de cloruro. Total = 613 kg/há de la mezcla.

4. 130 kg de urea -1- 571 kg de super + 67 kg de cloruro.

Total = 768 kg/há de la mezola. PREOAUOION! La ya

señalada para las mezclas de superfosfato y urea.

Recomendaci6n a aplicar

N = 60

P205 disponible = 160

K20 = 40

1. 400 kg de 15 - 15 - 15 - 15 + 476 kg de super. Total

= 876 kg/há de la mezcla· NOTA. Se aplioan 60 en lü-
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gar de 40 kg/há de K20:'

2. 384 kg/há de fosfato de amonio (18 - 46 - 46 - °) +

67 kg de cloruro. Total = 451 kg!há de la mezcla.

NOTA. En realidad se agregan 62,6 kg!há de N en lugar

de 60.

3. 267 kg de 23 - 23 - 23 - O + 476 kg de superfosfato +

67 kg de cloruro. Total = 804 kg/há de la mezcla.

4. 130 kg de urea + 762 kg de superfosfato + 67 kg de

cloruro • Total = 959 kg/há de fertilizante •

PRECAUCION! Tener en cuenta los problemas ya mencio-

nados para las mezclas de superfosfa~o y urea.,

NOTA: El fosfato de amonio es un fertilizante que tiene

una relación de nitrógeno y fósforo muy adecuada para

la papa: 1 - 2,55 - O,

Por ejemplo: dosis entre 261 y 347 kg/há de fosfato de

amonio dan niveles de N y P205 que están dentro de los

rangos de las recomendaciones:

261 kg de fosfato de amonio tienen: N ~ 47 kg Y P205 =

126 kg • 348 kg de fosfato de amonio tienen: N = 62,6

kg Y P205 = 160 kg.

Con este fertilizante y una fuente de potasio puede

hacerse una correcta fertilización del cultivo. Además

por ser ~fuente muy concentrada, con relativamente

pocos Kg!há de fertilizante,se satisfacen las recomen-

daciones.
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