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INTRODUCCION 
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En Colombia puede afirmar-
se que "donde hay café hay 
pltano". La presencia del 
plátano va ms allá del 
hecho agronómico: es una 
realidad sociocultural, 
especialmente en el centro 
del pals. 

La importancia del plátano 
está fuera de duda; es un 
alimento básico en el pals, y 
ocupa el tercer lugar 
después de Ia papa y Ia 
leche. Los consumos: 50kg 
per cpita/año (urbano) y 
105kg en Ia zona rural, son 
de los ms altos del mundo 
y de Ia gran producción, 
estimada actualmente en 
2600.000 toneladas, el 42% 
proviene de las zonas 
cafeteras. 

Aunque este cultivo está 
relacionado con el café, 

tiene un estatus" secunda-
rio y no recibe toda Ia 
atenciOn que merece, Ia 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 
se ha preocupado por 
mejorarlo como parte de su 
misión, reconociendo su 
papel como ingreso adicio-
nal y factor de seguridad 
alimentaria. 

En esta publicación se 
difunden los principales 
resultados de un estudio 
interinstitucional realizado 
entrel990-1994 con 
apoyo económico de Ia 
Comunidad Económica 
Europea en el cual participa-
ron el IRFA/CIRAD* de 

Francia, Ia Federación 
Nacional de Cafeteros de 
Colombia y el Instituto 
Colombiano Agropecuario, 
ICA. 

I 

	 I 
* IRFA: Instituto de Recherche sur les Fruits et Agrumes 

cIRAD: centre International en Recherche Agronomique pour le Développement. 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre plátano 

en Ia zona cafetera central de Colombia 

1 



1. LA PROBLEMATICA 

El sistema tradicional de 
cultivo del pltano está en 
relación estrecha con la 
caficultura, constituida en 
su mayorIa por pequeños 
agricultores (minifundio, 
promedio de extension de 
Ia finca: 2,5 ha); en este 
contexto, el cultivo es 
considerado secundario en 
relación con el café y 
entonces recibe pocos 
cuidados. 

La importancia econárnica 
del producto para Ia zona a 
todos los niveles, local, 
regional y nacional, es cada 
dia mayor considerando los 
siguientes hechos: 

El abandono progresivo 
del cultivo de pltano en las 
zonas tradicionalmente 
productoras de baja altitud, 
costas y valles interandinos, 
por problemas sanitarios 
principalmente sigatoka 
negra y moko. 

Una demanda nacional 
creciente debido a un nivel 
de consumo alto y en 
con stante progreso debido 
al crecimiento demográfico 
(1,6% anual). 

La orientaciOn actual de las 
autoridades nacionales y en 
particular, de Ia Federación 
Nacional de Cafeteros, de 
estabilizar Ia producciOn de 
café y de promover e 
intensificar otros cultivos, 

donde el plátano y los 
frutales tienen mejor 
perspectiva, con el objetivo 
de preservar Ia relativa 
buena situación económica 
y social de Ia zona. 

A pesar de Ia importancia 
socioeconómica del plátano 
en Ia zona cafetera, no se 
tiene actualmente una 
evaluación agronómica 
detallada que permita 
identificar Ia magnitud de 
los factores limitantes y sus 
interrelaciones; por otro 
lado, aunque existen 
recomendaciones técnicas, 
su generalizaciOn no es 
conveniente por el carácter 
11puntual" de Ia experimenta-
ción en que estin basadas. 

Sabiendo que es imposible 
comparar en un misnio 
dispositivo experimental 
varios tipos de suelo o 
situaciones climáticas 
distintas, y además, que Ia 
duración de Ia experimenta-
ción clásica permite una 
explotación de los resulta-
dos muchos años después, 
se eligió el acercamiento de 
tipo encuesta-diagnóstico, 
estudio multidisciplinario, el 
cual permite tener en corto 
tiempo una buena aproxima-
ción a Ia situación real, 
incluyendo Ia más amplia 
variación. Esta metodologIa 
ha dado resultados en otras 
situaciones (Cameftin, 
Antillas francesas y 
Rwanda). 

2. OBJETIVOS 
DEL ESTUDIO 

2.1 DEFINICION DE LA 

SITUACION ACTUAL DEL 
CUI.TIVO EN l.A ZONA 

Situación agronómica. 
Sistemas de cultivo. 
Problemas encontrados 
por el agricultor. 

La información colectada 
permite presentar una vision 
objetiva del cultivo en el 
contexto socioeconómico 
actual. Además, pod rIa servir 
como base de reflexión 
sobre las polIticas a seguir y 
también, ser i:itil en Ia 
definición de temas de 
investigaciOn futura. 

2.2 DEFINICION DE 
TECNICAS DE CUI.TIVO 

MAS APROPIADAS 

Las observaciones realiza-
das sobre las distintas 
prácticas de manejo en 
relación con Ia productivi-
dad permiten establecer 
directamente técnicas más 
recomendables, de entrega 
inmediata a los servicios de 
extensiOn, como primera 
fase dentro del proceso de 
mejoramiento del cultivo. 

2.3 JERARQUIZACION 

DE LOS FACTORES 

IIMITANTES 

La confrontación del  

conjunto de los datos 

colectados permite estable-

cer una clasificaciOn global 

de los factores ms significa-

tivos que pueden actuar 

sobre la productividad del 

cultivo; eso permite también 

orientar de una manera más 

eficiente las actividades 

para mejorar el cultivo y dar 

luces en los aspectos por 

analizar. 

2.4 ESTABLECIMIENTO DE 
PRIMERAS NORMAS DE 
DIAGNOSTICO 

Las mediciones de las 

plantas, los anlisis de suelo 

y foliares, las anotaciones 

sobre las enfermedades y 

plagas, tratadas mediante 

varios sistemas estadIsticos, 

permiten definir correlacio-

nes significativas con Ia 

producción. 

2.5 DEFINICION 

DE LOS TEMAS DE 

INVESTIGACION Y DE LOS 

ACERCAMIENTOS INVESTI-

GACION-EXTENSION 

Es éste uno de los objetivos 

más importantes; se pueden 

proyectar estudios con 

objetivos más precisos y de 

ms impacto en el mejora-

niiento de Ia producción. 
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1. LA PROBLEMATICA 

El sistema tradicional de 
cultivo del pltano estj en 
relación estrecha con la 
caficultura, constituida en 
su mayorIa por pequeños 
agricultores (minifundio, 
promedio de extension de 
Ia finca: 2,5 ha); en este 
contexto, el cultivo es 
considerado secundario en 
relación con el café y 
entonces recibe pocos 
cuidados. 

La importancia económica 
del producto para la zona a 
todos los niveles, local, 
regional y nacional, es cada 
dIa mayor considerando los 
siguientes hechos: 

El abandono progresivo 
del cultivo de plátano en las 
zonas tradicionalmente 
productoras de baja altitud, 
costas y valles interandinos, 
por problemas sanitarios 
principalmente sigatoka 
negra y moko. 

Una demanda nacional 
creciente debido a un nivel 
de consumo alto y en 
constante progreso debido 
al crecimiento demogrfico 
(1,6% anual). 

La orientación actual de las 
autoridades nacionales y en 
particular, de Ia Federación 
Nacional de Cafeteros, de 
estabilizar Ia producción de 
café y de prornover e 
intensificar otros cultivos, 

donde el plátano y los 
frutales tienen mejor 
perspectiva, con el objetivo 
de preservar Ia relativa 
buena situación económica 
y social de Ia zona. 

A pesar de Ia importancia 
socioeconómica del pltano 
en la zona cafetera, no se 
tiene actualmente una 
evaluaciOn agronómica 
detallada que permita 
identificar Ia magnitud de 
los factores limitantes y sus 
interrelaciones; por otro 
lado, aunque existen 
recomendaciones técnicas, 
su generalización no es 
conveniente por el carácter 
"puntual" de Ia experimenta-
ción en que están basadas. 

Sabiendo que es imposible 
comparar en un mismo 
dispositivo experimental 
varios tipos de suelo o 
situaciones climáticas 
distintas, y además, que Ia 
duración de Ia experimenta-
ción clásica permite una 
explotación de los resulta-
dos muchos años después, 
se eligió el acercamiento de 
tipo encuesta-diagnóstico, 
estudio multidisciplinario, el 
cual permite tener en corto 
tiempo una buena aproxima-
ción a Ia situación real, 
incluyendo la ms amplia 
variación. Esta rnetodologIa 
ha dado resultados en otras 
situaciones (Cameftin, 
Antillas francesas y 
Rwanda). 

2. OBJETIVOS 
DEL ESTUDIO 

2.1 DEFINICION DE LA 
SITUACION ACTUAL DEL 
CULTIVO EN LA ZONA 

SituaciOn agronOmica. 
Sistemas de cultivo. 
Problemas encontrados 
por el agricultor. 

La informaciOn colectada 
permite presentar una vision 
objetiva del cultivo en el 
contexto socioeconómico 
actual. Adems, podrIa servir 
como base de reflexión 
sabre las polIticas a seguir y 
también, ser titil en Ia 
definición de temas de 
investigación futura. 

2.2 DEFINICION DE 
TECNICAS DE CULTIVO 
MAS APROPIADAS 

Las observaciones realiza-
das sobre las distintas 
prácticas de manejo en 
relación con Ia productivi-
dad permiten establecer 
directamente técnicas más 
recomendables, de entrega 
inmediata a los servicios de 
extension, como primera 
fase dentro del proceso de 
mejoramiento del cultivo. 

2.3 JERARQUIZACION 
DE LOS FACTORES 
LIMITANTES 

La confrontación del  

conjunto de los datos 
colectados permite estable-
cer una clasificaciOn global 
de los factores más significa-
tivos que pueden actuar 
sobre Ia productividad del 
cultivo; eso permite también 
orientar de una manera más 
eficiente las actividades 
para mejorar el cultivo y dar 
luces en los aspectos por 
analizar. 

2.4 ESTABLECIMIENTO DE 
PRIM ERAS NORMAS DE 
DIAGNOSTICO 

Las mediciones de las 
plantas, los análisis de suelo 
y foliares, las anotaciones 
sobre las enfermedades y 
plagas, tratadas mediante 
varios sistemas estadIsticos, 
permiten definir correlacio-
nes significativas con Ia 
producción. 

2.5 DEFINICION 
DE LOS TEMAS DE 
INVESTIGACION Y DE LOS 
ACERCAMIENTOS INVESTI-
GACION-EXTENSION 

Es éste uno de los objetivos 
más importantes; se pueden 
proyectar estudios con 
objetivos más precisos y de 
más impacto en el mejora-
miento de Ia producción. 
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3. METODOLOGIA 
GENERAL 

3.1 ZONA DE ESTUDIO 

ENCUESTA: Recolección de 
información existente. 

DIAGNOSTICO: Compara-
ciOn de las situaciones para 
definir factores explicativos. 

El acercamiento experimen-
tal clsico, basado en Ia 
comparación de tratamien-
tos dentro de dispositivos 
planificados, toma en cuenta 
de manera simuftánea un 
pequeño ntmero de 
factores en una misma 
situación ecológica. 

El fundamento principal de 
a metodologIa utilizada 
permite, como en la experi-
mentación clásica, comparar 
situaciones diferentes 
analizando Ia variabilidad 
existente de manera natural 
en Ia zona. Se estimó esta 
variabilidad multiplicando 

Se ubicO entre 74,50 y 76,20 
de longitud este y entre 4 y 
530 de latitud norte. Es un 
area que comprende las 
dos vertientes de la cordille-
ra Central y la vertiente 
oriental de Ia cordillera 
Occidental (Figura 1). 
Administrativamente 

los sitios de observación que 
fueron considerados como 
tratamientos. 

Se utilizaron entonces los 
datos disponibles en varias 
parcelas consideradas como 
bloques unitarios de un gran 
ensayo. 

Las principales fases de la 
encuesta en orden de 
ejecución fueron (Anexo 1). 

Definición de los objeti-
vos y de Ia zona del 
estudio. 

Redacción de un protoco-
lo de encuesta. 

Estrategia de muestreo. 

Elección de las variables 
por observar. 

Análisis de los resultados. 

lnterpretación. 

corresponde a los departa-
mentos de Caldas, Risaral-
da, QuindIo y areas vecinas 
del Tolima y Valle del Cauca, 
en cada uno de los cuales se 
visitaron los principales 
municipios productores 
(Anexo 2). Figura 1. Zona donde se desarrollO el estudio, correspondiente a los departamentos de Caldas. Risaralda, Quiridio y 

areas vecinas del Tolima y del Valle. 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre plátano 
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3.2 CRITERIOS PARA S[I..ECCION DE SITIOS 

Con base en antecedentes 

de encuestas semejantes, se 
consideraron algunos 

factores al elegir las fincas 

por muestrear, que por 

orden jerirquico fueron: 

lipo de suelo. Segcn Ia 

caracterización hecha por la 
Federación Nacional de 

Cafeteros en el Estudio de 

zonificación y uso potencial 

del suelo en Ia zona cafetera 

por departamentos y donde 
se caracterizaron los suelos 

de la zona por unidades, 
segn su origen geologico. 

Altitud. El servicio de 

agroclimatologia ha caracte-
rizado las relaciones que 

existen entre la altitud y el 

clima, especialmente con las 
temperaturas (promedio, 

m(nima y maxima), brillo 

solar y humedad relativa; se 

Después de una formación 
(pre-encuesta) sobre las 

técnicas de observación y 

toma de datos, se organiza-

ron dos comisiones para la 

toma de informaciOn; cada 
comisión estuvo constituida 

por un Ingeniero Agrónomo 

responsable, un técnico y un 

ayudante de campo. Las 
visitas se hicieron con el 

apoyo del extensionista 

eligieron arbitrariamente tres 
niveles: 

900 - 1.300 msnm 

(zona marginal baja para Ia 

producción de café). 

1.300 - 1.600 msnm 

(zona optima para la 
producción de café). 

1.600 - 2.000 msnm 

(zona marginal alta para Ia 

producción de café). 

Además, un tercer factor 
que incluye: 

Nivel de tecnificación. 
Bueno, medio y malo. 

Sistema de asociación con 
el cultivo de café. Mateado, 

en barrera y monocultivo. 

Potencial de producción. 
Buen potencial o zona 

marginal. 

encargado de Ia zona 

(Comités Municipales de 
Cafeteros) para Ia ubicación 

y el contacto con el agricul-

tor o el administrador de Ia 
finca por encuestar; el res-

ponsable del proyecto divi-

dió su tiempo en Ia organiza-

ción y Ia coordinación de las 

visitas de las dos comisiones, 
a homogeneizacion de Ia 

toma de datos y el apoyo 

Ubicación. Es un factor de 

mucha importancia. Se 

consideró el fácil acceso 

(cerca de las carreteras 

principales). 

Generalmente en cada 

municipio se eligió una 
finca por cada situación: 

suelo-clima-manejo indepen-

dientemente del area o del 

nilimero de fincas en cada 

grupo, buscando caracteri-

zar Ia mayor variabilidad 
ecológica; en esto se puso 

el mayor énfasis con la 

asesoria de los 

extensionistas locales 

(Comités Municipales de 
Cafeteros). 

Finalmente, en cada finca se 

tomó Ia información y las 

muestras en un lote entre 

0,3 y 1,0 hectáreas, segn Ia 

población de plátano. 

institucional. Se obtuvo 

información de varios tipos: 

Analitica (muestreo suelo-
planta). 

Agronómica (apreciación 

del potencial de produc-
ción, desarrollo vegetativo, 

estado nutritivo). 

Fitosanitaria (plagas y 

e nfe rm ed ad es). 

Fitotécnica (técnicas de 

man ej o). 

Socioeconómica (motiva-

ción del agricultor). 

General (ubicación, suelo, 

clima, topografia, varieda-

des, antecedentes de Ia 

plantación, etc.). 

La primera parte de Ia 

encuesta consistió en una 

entrevista con el agricultor o 
su administrador para el 

Ilenado de Ia primera parte 
del cuestionario, correspon-

diente a los factores genera-

Ies y antecedentes de Ia 

finca y de los cultivos, de Ia 

finalidad de Ia producción 

de platano y de Ia modali-

dad de su negocio. Además, 
el histórico agronómico del 

lote (antecedentes, siembra, 

variedades, fertilización de 
café y platano, plaguicidas, 

etc.) y de los problemas 
encontrados. 

La segunda parte consistió 

en Ia visita al lote en produc-

ción donde se registró 
(Figura 2): 

Altitud (alt(metro), pen-
diente (clinómetro) y 

orientación (briijula). 

Topografia, erosion y 

drenaje externo. 

Presencia de otras musá-

ceas cultivadas. 

Sistema de cultivo 

(niateado, harrera o 

mon oc u It i vo). 

Densidad del café asocia-

do. 

Ntniero promedio de 

plantas productivas por 

sitio. 

Nivel de desarrollo del 

lote, vigor, manejo, 
nutrición (las eventuales 

deficiencias), problemas 
fitosanitarios, plagas y 

en fe rm ed ad e s. 

La caracterización de esos 

aspectos agronómicos se 

hizo mediante una escala 

cualitativa de cinco grados, 
desde nulo-ausente hasta 

general o total con tres 
notas intermedias; asi 

mismo, Ia evaluación de 

daños causados por plagas y 

enfermedades se realizó con 

una escala de cinco grados 
absolutos. 

3.3 REA IZACIO l N DE LAS VISITAS (ENCUESTAS) 

Figura 2. Visita 
a un lote para la 
caracterización 
de aspectos 
agronómicos. 
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Seleccionando 10 plantas 

de Ia misma variedad en 

estado de floración 

(manos recién descubier-

tas), se anotaron datos 

sobre: Ia variedad, Ia 

altura, Ia circunferencia a 1 

metro del suelo y el 

nmero de manos y 

dedos. 

Sobre Ia misma planta, en 

una fracción del sistema 

radical previamente 

descubierto, se anotó el 

nivel de necrosis de las 

raIces (Figura 3). 

En 30 plantas antes de 

floración elegidas al azar 

se anotó Ia hoja más joven 

manchada y el ntiimero de 

hojas vivas. 

En 10 plantas recién 

cosechadas se anotó el 

nivel de daño por picudo 

negro (frecuencia de 

galerIas), después de hacer 

un corte tangencial del 

cormo, segin Ia metodolo-

gIa internacional. 

Se estimó el peso prome-

dio de racimos del lote. 

Figura 3. ObservaciOn del estado sanitario de las raIces del plátano. 

3.4 METODOS Y TIPO DIE MUESTRAS 
TOMADAS EN EL. CAMPO 

Se tomaron tres tipos de 	compuesta, alrededor de las 
muestras en cada lote: 	10 plantas seleccionadas 

anteriormente, de las capas 
Suelo (Figura 4): Aproxi- 	superior e inferior, a 20cm 

madamente 1 kg de muestra 	de profundidad. 

Tejido foliar (Figura 5): En  

las 10 plantas seleccionadas  
en estado de floración se

vi '4 
tomó, del tercio medio de Ia  

hoja tres, una muestra de 

unos 1 5cm separando Ia  

muestra en dos, nervadura 	 S  

central y el limbo. 	 . 

RaIces: Muestra compues- 	 ....- 
taalrededorde200gdelo 	-. 

plantas observadas.  

-7 	 --'--•• / 	 ______ 
Los tejidos foliares y ralces 

Figura 5. Mueslreo loliar 
se conservaron en nevera y 

se transportaron al lahorato- 	Tabla 1. Métodos utilizados para el análisis de elementos en el suelo 
rio de Cenicafé como 	y foliares. 

máximo, cada dos dias. 

Se realizO un análisis 

quImico completo a cada 

muestra de suelo y foliar en 

Cenicafé, por los métodos 
convencionales (labIa 1). 

En el caso de ralces se 

identificó y cuantificó Ia 

fauna nematologica con el 

método de centrifugación-

flotación (Coolen y D'Herde 

adaptado por A. Vilardebo) 

[IEMENTO METODO 

Suelo: 
pH Potenciométrico en agua 1:1 
Materia orgánica Walkley Black 
Fósforo Bray II 
Bases Absorción atómica 
Aluminio Yuan -Absorción atómica 

(si pH >5,5) 
Textura Altacto 

Foliar: 
Nitrógeno Kjeldahl (semimicro) 
Fósforo Colorimétrico con 

Molibdovanadato 
K, Ca2  Mg, Fe, Absorción atómica 
Mn, Nn, Cu 
Boro Colorimétrico con Azometina-H 
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3.5 MANEJO DE INFORMACION 	 4. RESULTADOS 
Toda la información fue 

computarizada en bases de 

datos (Dbase Ill), en nueve 

arch ivos homogéneos: 

General (informaciOn 

general sobre Ia finca y su 
ambiente). 

Planta (mediciones). 

Manejo. 

Daño (plagas y enfermeda-

des, incluyendo el análisis 

de nematodos). 

3.6 ESTADISTICA 

Se aplicaron los parmetros 

de Ia estadIstica descriptiva 

a las variables cuantitativas 

para obtener Ia primera 

aproximación sobre los 

hechos observados. Un 

estudio de fondo necesitó 

las herramientas del análisis 

multivariado: Análisis de 

componentes principales 

Fertilización (calculado en 

elementos por p!anta/año 

para el plátano y por 

elemento/hectárea/año 
para el café). 

Deficiencias. 

Anâlisis de suelos. 

Análisis del limbo. 

Análisis de la nervadura. 

Cada archivo está en 

relación con el codigo de las 

165 encuestas. 

(ACP), análisis factorial de 

correspondencia (AFC) y 

segmentación (S) con una 

estrategia de pasos sucesi-

vos. Se usó Software 

avanzado (STATIC. TCF y 

ADDAD) y se integraron las 

unidades de biometrIa de 

Cenicafé y el CIRAD 

(Montpellier). 

En este capitulo se hace una 
descripción global de Ia 
situación en sus principales 
componentes y las primeras 
relaciones a partir de Ia 
estadistica descriptiva. Se 
agrupó entonces una gran 
información sobre tres 

Se buscó identificar el 
estatus del plátano en la 
agricultura de Ia zona. 

4.1.1 Distribución 
geográfica de Ia muestra 
(Anexo 2, Figura 6). 

Se visitaron 165 fincas 
incluyendo algunas de 

experimentación. El ntiimero 

de muestras no est6 relacio-
nado con el area sino con Ia 

variabilidad ecológica 

(suelos y clima principalmen-

te) muy amplia en Caldas y 
Risaralda; como lo muestra 

Ia Tabla 2. 

Tabla 2. Distribución por departamentos de las fincas visitadas en la 
zona cafetera central de Colombia. 

Departamento No. % No. 
municipios 

Caldas 76 46 17 
Risaralda 41 25 9 
Quindlo 28 17 9 
Valle 11 7 4 
Tolima 9 5 2 

TOTAI 165 100 41 

aspectos: 

Información de tipo 
agrIcola (general). 

Información de tipo 
agronómico. 

Información fitosanitaria. 

En cuanto a Ia relación con 
los centros de producción y 

segiin los técnicos en 
mercadeo de los respecti-

vos Comités de Cafeteros, 
se identificó Ia siguiente 

situ ación: 

Caldas tiene dos zonas, 

una central con los 
municipios de Manizales, 

Palestina, Chinchiná y 

Neira, y otra al occidente 

con Riosucio, Anserma, 
Belalcázar y Risaralda. 

Risaralda tiene dos zonas, 

a central compuesta por 

Marsella, Santa Rosa de 

Cabal y Pereira, y otra de 
occidente: Belén de 

UmbrIa, Santuario, Apla y 
Pueblo Rico. 

QuindIo tiene la principal 
zona de producción 

conformada por los 

municipios de Armenia, 

Montenegro, Circasia, 
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3.5 MANEJO DE INFORMACION 	 4. RESULTADOS 
Toda Ia información fue 

computarizada en bases de 

datos (Dbase Ill), en nueve 

archivos homogéneos: 

General (información 

general sobre Ia finca y su 
ambiente). 

Planta (mediciones). 

Manejo. 

Daño (plagas y enfermeda-

des, incluyendo el análisis 

de nematodos). 

3.6 ESTADISTICA 

Se aplicaron los parmetros 

de Ia estadIstica descriptiva 

a las variables cuantitativas 

para obtener Ia primera 

aproximación sobre los 

hechos observados. Un 

estudio de fondo necesitó 

las herramientas del análisis 

multivariado: Análisis de 

componentes principales 

Fertilización (calculado en 
elementos por planta/año 

para el plátano y por 

elemento/hectárea/año 
para el café). 

Deficiencias. 

Análisis de suelos. 

Análisis del limbo. 

Anlisis de Ia nervadura. 

Cada archivo está en 

relación con el codigo de las 

165 encuestas. 

(ACP), análisis factorial de 

correspondencia (AFC) y 

segmentación (S) con una 

estrategia de pasos sucesi-

vos. Se usó Software 

avanzado (STATIC. TCF y 

ADDAD) y se integraron las 

unidades de biometrIa de 

Cenicafé y el CIRAD 

(Montpellier). 

En este capItulo se hace una 
descripción global de la 
situación en sus principales 
componentes y las primeras 
relaciones a partir de la 
estadIstica descriptiva. Se 
agrupó entonces una gran 
información sobre tres 

Se buscó identificar el 
estatus del plátano en Ia 
agricultura de Ia zona. 

4.1.1 Distribución 
geográfica de Ia muestra 
(Anexo 2, Figura 6). 

Se visitaron 165 fincas 
incluyendo algunas de 
experimentación. El ncimero 

de muestras no está relacio-
nado con el area sino con Ia 

variabilidad ecológica 

(suelos y clima principalmen-

te) muy amplia en Caldas y 

Risaralda; como lo muestra 
Ia Tabla 2. 

Tabla 2. Distribución por departamentos de las fincas visitadas en Ia 
zona cafetera central de Colombia. 

Departamento No. % No. 
municipios 

Caldas 76 46 17 
Risaralda 41 25 9 
Quindlo 28 17 9 
Valle 11 7 4 
Tolima 9 5 2 

TOTAL 165 100 41 

aspectos: 

Información de tipo 
agricola (general). 

lnformación de tipo 
agronómico. 

lnformación fitosanitaria. 

En cuanto a La relación con 
los centros de producción y 

segtin los técnicos en 

mercadeo de los respecti-

vos Comités de Cafeteros, 

se identificó Ia siguiente 
situación: 

Caldas tiene dos zonas, 

una central con los 

municipios de Manizales, 
Palestina, Chinchina 

Neira, y otra al occidente 

con Riosucio, Anserma, 

Belalcázar y Risaralda. 

Risaralda tiene dos zonas, 
La central compuesta por 

Marsella, Santa Rosa de 

Cabal y Pereira, y otra de 
occidente: Belén de 

Umbria, Santuario, Apla y 
Pueblo Rico. 

QuindIo tiene la principal 
zona de producciOn 

conformada por los 

municipios de Armenia, 

Montenegro, Circasia, 

4.1 CARACTERIZACION AGRCOLA 
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en la zona cafetera central de Colombia 
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Figura 6. Nimero de fincas visitadas por departamento 
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Figura 7. Distribución de las fincas estudiadas segin area. 

labia 3. Distribución de areas con platano, por departamento. 

Departamento Piátano/café Monocultivo 
(ha) (ha) 

Caldas 43.500 300 
Risaralda 39.250 
Quindlo 14.000 2.000 
Norte del Valle 9.450 250 
Norte del Tolima 4.200 

Figura 8. Importancia de las nlusáceas en la zona de estudio. 

extension de las fincas, Ia 
superficie en café representa 
en promedio el 81% de Ia 
finca, con un promedio de 
1 9,9ha (desde 0,5 hasta 
11 2ha) o 106.400 arboles 
de café; las cifras demues-
tran claramente el papel 
prevalente del café en Ia 
agricultura de Ia regiOn. 

4.1.4 Densidad del café 
asociado 

Este parárnetro parece 
bastante interesante en el 
sentido que representa el 
nivel de tecnologIa adopta-
do por el agricultor en su 
finca: 

<1.000 arboles/ha: 
Sistema propio de las 
Ilamadas zonas margina-
les 

1.000 a 3.000: Sistema 
tradicional antiguo, con 
variedades de tipo TIpica 
y Borbón, con sombrIo 
generalizado (guamo 
principalmente). Se 
realiza Ia poda superior 

como manejo agronómi-
co. 

3.000 a 5.000: Adopción 
de variedades de porte 
bajo como el Caturra y Ia 
variedad Colombia 
(resistente a Ia roya), sin 
sombrIo y buen nivel de 
te c no 10 gIa. 

> 7.000: Las mismas 
variedades, y maxima 
tecnificaciOn; implica 
suelos muy buenos y alto 
uso de insumos. 

El promedio general 
encontrado es del orden de 
4.000 árboles por hectárea. 
Se encontró una amplia 
gama de situaciones, desde 
menos de 1.000 hasta unas 
10.000 plantas por hect.-
rea. Hay una relación 
inversa entre Ia población 
de café y Ia de plátano 
asociado; en lotes con más 
de 7.000 plantas por 
hectárea, el platano tiende a 
desaparecer (por Ia compe-
tencia del café); las mayores 
poblaciones en barreras 
estan en Ia caficultura de 
mediana tecnificación: 3.000 
a 5.000 plantas/ha y en las 
tradicionales. 

4.1.5 importancia 
del plátano. 

Se ha tornado en cuenta el 
ni.iiniero de sitios (un sitio 
tiene varios seudo-tallos 
productivos) en Ia finca, 
pues fue muy difIcil encon- 

trar datos sobre superficie. El 
promedio fue de 4.440 sitios 
pero con una gran amplitud 
de casos, desde 100 hasta 
más de 10.000, asI: 40% 
menos de 1.000; 41% entre 
1.000 y 5.000 y 19% mas de 
5.000. La mayorIa represen-
tan pequeñas fincas con 
plátano, con menos de 
1.000 sitios, con excepción 
de algunos lotes en barreras. 
No se encontraron dos lotes 
con poblaciones iguales. 

En relació'n con el cultivo de 
otras musaceas (Figura 8), se 
encontró en las fincas 
banano, guineo, bocadillo y 
cultivares de platano; en 
promedio los verdaderos 
platanos son el 94%, 
banano (cv. Gros michel) 
4,4% y guineo 1 % 
Regionalniente hay hechos 
destacables: el banano es 
importante en el norte del 

Valle (12%), en Caldas y 
Risaralda (5%) y el guineo 
solo en Caldas. 

Regionalmente se encontró, 
de acuerdo a las cifras y a Ia 
actitud manifestada por los 
agricultores visitados, que el 
plátano en Ia finca es un 
cultivo secundario y el café 
es el cultivo principal, al 
que dedican Ia mayor 
atención y recursos (huma-
no, técnico y económico); 
en esos términos los 
agricultores actüan como 
cafeteros y no como 
plataneros. Una situ aciOn 
excepcional se presenta en 
aigunos municipios del 
Quindlo y Valle del Cauca: 
Montenegro, Calarca, Sevilla 
y Caicedonia, donde se da 
rnás importancia a Ia 
producciOn de plátano que 
a Ia de café, por circunstan-
cias especiales de mercadeo. 

Tebaida, Calarcá y 
Buenavista. 

En el forte del Valle del 

Cauca el centro de 
producción comprende 

Caicedonia, Sevilla y 
Alcal. 

En Tolima, se tuvieron en 

cuenta los municipios de 
Libano y Fresno. 

En Ia tabla 3 se presenta la 
distribución de area con 

plátano, de acuerdo a las 
estimaciones más recientes 

de los Comités Departamen-

tales de Cafeteros (labIa 3). 

4.1.2 Superficie de fincas 
(Figura 7) 

Es muy variable. Se encon-
traron fincas desde 0,5 
hasta 200ha, aunque 
predorninan las menores de 
lOha (41%). La superficie 
promedio de las fincas 
cafeteras de Ia regiOn es de 
2,5ha, pero Ia necesidad de 
tener una buena población 
de plátano para el muestreo 
(10 plantas en floración) 
irnplicO elegir fincas más 
grandes que el promedio. 

4.1.3 importancia del café 

En comparación con la 
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Tabla 3. Distribución de areas con platano, por departamento. 

Departamento Plátano/café Monocultivo 
(ha) (ha) 

Caldas 43.500 300 
Risaralda 39.250 
Quindlo 14.000 2.000 
Norte del Valle 9.450 250 
Norte del Tolima 4.200 

Figura 8. Importancia de las musaceas en la zona de estudio. 

extension de las fincas, Ia 
superficie en café representa 
en promedio el 81 % de Ia 
finca, con un promedio de 
1 9,9ha (desde 0,5 hasta 
11 2ha) o 106.400 árboles 
de café; las cifras demues-
tran claramente el papel 
prevalente del café en Ia 
agricultura de Ia region. 

4.1.4 Densidad del café 
asociado 

Este parámetro parece 
bastante interesante en el 
sentido que representa el 
nivel de tecnologIa adopta-
do por el agricultor en su 
finca: 

<1 .000 árboles/ha: 
Sistema proplo de las 
llamadas zonas margina-
les 

1.000 a 3.000: Sistema 
tradicional antiguo, con 
variedades de tipo Tipica 
y Borbón, con sombrIo 
generalizado (guamo 
principalmente). Se 
realiza Ia poda superior 

como manejo agronómi-
co. 

3.000 a 5.000: Adopción 
de variedades de porte 
bajo como el Caturra y Ia 
variedad Colombia 
(resistente a Ia roya), sin 
sombrIo y buen nivel de 
tec no log ía. 

> 7.000: Las mismas 
variedades, y maxima 
tecnificación; implica 
suelos muy buenos y alto 
uso de insumos. 

El promedio general 
encontrado es del orden de 
4.000 árboles por hectárea. 
Se encontró una amplia 
gama de situaciones, desde 
menos de 1.000 hasta unas 
10.000 plantas por hectá-
rea. Hay una relación 
inversa entre Ia población 
de café y Ia de plátano 
asociado; en lotes con más 
de 7.000 plantas por 
hectárea, el platano tiende a 
desaparecer (por Ia compe-
tencia del café); las mayores 
poblaciones en barreras 
están en Ia caficultura de 
mediana tecnificación: 3.000 
a 5.000 plantas/ha y en las 
tradicionales. 

4.1.5 Importancia 
del plátano. 

Se ha tornado en cuenta el 
nümero de sitios (un sitio 
tiene varios seudo-tallos 
productivos) en Ia finca, 
pues fue muy dificil encon- 

trar datos sobre superficie. El 
promedio fue de 4.440 sitios 
pero con una gran amplitud 
de casos, desde 100 hasta 
más de 10.000, asI: 40% 
menos de 1 .000; 410/  entre 
1.000 y 5.000 y 19% rnás de 
5.000. La rnayorIa represen-
tan pequeñas fincas con 
plátano, con menos de 
1.000 sitios, con excepción 
de algunos lotes en barreras. 
No se encontraron dos lotes 
con poblaciones iguales. 

En relaci6n con el cultivo de 
otras musaceas (Figura 8), se 
encontró en las fincas 
banano, guineo, bocadillo y 
cultivares de plátano; en 
pomedio los verdaderos 
plátanos son el 94%, 
banano (cv. Gros rnichel) 
4,4% y guineo 1 % 
Regionalmente hay hechos 
destacables: el banano es 
importante en el forte del 

Valle (1 2%), en Caldas y 
Risaralda (5%) y el guineo 
solo en Caldas. 

Regionalmente se encontró, 
de acuerdo a las cifras y a Ia 
actitud man ifestada por los 
agricultores visitados, que el 
plátano en Ia finca es un 
cultivo secundario y el café 
es el cultivo principal, al 
que dedican Ia mayor 
atención y recursos (huma-
no, técnico y económico); 
en esos términos los 
agricultores actüan como 
cafeteros y no como 
plataneros. Una situaciOn 
excepcional se presenta en 
algunos municipios del 
QuindIo y Valle del Cauca: 
Montenegro, Calarcá, Sevilla 
y Caicedonia, donde se da 
más importancia a Ia 
producciOn de plátano que 
a Ia de café, por circunstan-
cias especiales de mercadeo. 

Tebaida, Calarcâ y 
B u en avi sta. 

En el forte del Valle del 
Cauca el centro de 
producción comprende 
Caicedonia, Sevilla y 
Alcalá. 

En Tolima, se tuvieron en 
cuenta los municipios de 
Libano y Fresno. 

En Ia tabla 3 se presenta Ia 
distribución de area con 
plátano, de acuerdo a las 
estimaciones más recientes 
de los Comités Departamen-
tales de Cafeteros (labIa 3). 

4.1.2 Superficie de fincas 
(Figura 7) 

Es muy variable. Se encon-
traron fincas desde 0,5 
hasta 200ha, aunque 
predominan las menores de 
lOha (41%). La superficie 
promedio de las fincas 
cafeteras de Ia region es de 
2,5ha, pero Ia necesidad de 
tener una buena población 
de pLitano para el muestreo 
(10 plantas en floración) 
implicO elegir fincas más 
grandes que el promedio. 

4.1.3 Importancia del café 

En comparación con Ia 
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Figura 9. 
Distribuctón 
porcentual de los 
sistemas de 
producción de 
plátano en Ia zona 
del estudio. 

Figura 12. Asociación a café-p11ano en "mateado 
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4.1.6 Sistemas 
de producción 
(Figura 9) 

Se identifican tres sistemas 
de producciOn, asi: 

1. Asociado a café 81% 
Subsistema de harrera: 

39% 
Subsistema mateado: 

42% 
2. Asociado con otros 4% 
3. Independiente 1 5% 

(Figura 10). 

Las cifras indican que el 
pltano est6 predominante-
mente asociado al café y es 
nsignificante respecto a 
otros cultivos; par su parte, 
los cuttivos independientes 
son Ia menor proporción, 
aunque Ia cifra (1 5%) es un 
poco alta respecto a Ia 
realidad, par la inclusion de 
totes experimentales. Es 
importante detailar un poco 
as caracteristicas de los 
sub si stem as: 

a. Subsistema barrera 
(Figura 11) 

Consiste en Ia siembra con 
distribución regular en 
surcos a fajas a través de Ia 
pendiente; Ia separación 
entre barreras varla desde 
1 Om hasta rnás de 1 OOm. 
Las ms frecuentes son 
distancias entre 10 y 25 
metros; par otro lado, Ia 
distancia entre el surco y Ia 
primera hilera de café es de 
88cm en promedio. Este 
sistema se encuentra 

asociado a la caficuftura de 
mayor tecnificación y a los 
centros de producción. 

b. Subsistema mateado 
(Figura 12) 

Consiste en la presencia de 
sitios, generalmente con 
varios seudo-tallos dispersos, 
sin ordenamiento; est 
asociado a Ia caficuttura 
tradicional y marginal y 
representa no sOlo Ia mayor 
fracción, Sino el más tIpico 
sistema de producción de 
plátano en Ia region. 

Sin haber podido arientar la 
encuesta sobre el tema de Ia 
ecanomIa, se obtuvo alguna 
información; par ejemplo: la 
opinion de los agricultores 
sobre las mativaciones para 
producir plátano, coma es Ia 
producción de la finca en 
términas de mercadeo y 
cuál tipo de problema se 
encuentra. 

4.2.1 Motivación del 
agricultor (Figura 13) 

Muy pocos agricultores 
manifestaron no estar 
interesados en el pltano, 
tanto par su valor coma 
alimento en Ia finca, coma 
par ser un ingresa comple-
mentaria inmediato; esta 
cantrasta con Ia poca 
importancia que le dan 
coma verdadera cultivo. 

Se sabe que hay un alto 
consumo de platano en el 
pals (80kg per cápita/ano) y 
que Ia zona cafetera satisfa-
ce alrededor del 40% de Ia 
demanda; en Ia encuesta se 
encontró que Ia mayoria 
produce plátano con doble 
fin: autaconsuma y yenta. 

Las cifras significan no sOlo 
un alto nivel de consuma 

Figura 13. 
Distribuctón de Ia 

producción de 
plãtano segñn ci 

objeto de Ia 
explotacion 

4.2 [CONOMIA, SOCIO-ECONOMIA 

(mayor de 100kg per cápita/ 
ano en zanas rurales), 
(incluyendo alimentaciOn 
animal), sino que es un 
camponente impartante del 
ingreso en la finca, especial-
mente en épacas en que no 
se recolecta café (6 meses) a 
en la alimentación de los 
obreros en Ia épaca de 
recolección. 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre plilano 
en la zona cafetera central de Colombia 

Encuesta diagnostico niultifactorial sobre pLtano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 
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4.1.6 Sistemas 
de prod ucción 
(Figura 9) 

Se identifican tres sistemas 
de producción, asl: 

1. Asociado a café 81 % 
Subsistema de harrera: 

39% 
Subsistema mateado: 

42% 
2. Asociado con otros 4% 
3. Independiente 1 5% 

(Figura 10). 

Las cifras indican que el 
platano está predominante-
mente asociado al café y es 
insignificante respecto a 
otros cultivos; por su parte, 

los cultivos independientes 
son Ia menor proporción, 
aunque Ia cifra (15%) es un 
poco alta respecto a Ia 
realidad, por la inclusion de 
otes experimentales. Es 

importante detallar un poco 
las caracteristicas de los 
subsistemas: 

a. Subsistema barrera 
(Figura 11) 

Consiste en la siembra con 
distribución regular en 

surcos o fajas a través de Ia 
pendiente; Ia separación 
entre barreras varla desde 
1 Om hasta más de 1 OOm. 
Las más frecuentes son 
distancias entre 10 y 25 
metros; por otro lado, la 
distancia entre el surco y Ia 
prirnera hilera de café es de 
88cm en promedio. Este 
sistema se encuentra  

asociado a Ia caficultura de 
mayor tecnificación y a los 
centros de producción. 

b. Subsistema mateado 
(Figura 1 2) 

Consiste en la presencia de 
sitios, generalmente con 
varios seudo-tallos dispersos, 
sin ordenamiento; está 
asociado a Ia caficultura 
tradicional y marginal y 
representa no sOlo Ia mayor 
fracción, sino el mIs tIpico 
sistema de producciOn de 
plátano en Ia region. 

Sin haber podido orientar Ia 

encuesta sobre el tema de Ia 
economla, se obtuvo alguna 

inforrnación; por ejemplo: la 

opinion de los agricultores 

sobre las motivaciones para 
producir pltano, cómo es Ia 

producción de La finca en 
términos de mercadeo y 

cuál tipo de problema se 
encuentra. 

4.2.1 Motivación del 
agricultor (Figura 13) 

Muy pocos agricultores 
manifestaron no estar 

interesados en el plátano, 
tanto por su valor como 

alimento en Ia finca, como 
por ser un ingreso comple-

mentario inmediato; esto 

contrasta con Ia poca 

importancia que le dan 

como verdadero cultivo. 

Se sabe que hay un alto 
consumo de plátano en el 

pals (80kg per cápita/ano) y 

que la zona cafetera satisfa-

ce alrededor del 40% de Ia 
demanda; en Ia encuesta se 

encontró que Ia mayoria 
produce plátano con doble 

fin: autoconsumo y yenta. 

Las cifras significan no solo 
un alto nivel de consumo 

Figura 13. 
Dtstribución de Ia 

producción de 
piátano segi:in ci 

objeto de Ia 
expiotacion 

4.2 [CONOMIA, SOCIO-ECONOMiA 

(mayor de 1 00kg per capital 
año en zonas rurales), 

(incluyendo alimentación 
animal), sino que es un 

componente importante del 

ingreso en Ia finca, especial-

mente en épocas en que no 

se recolecta café (6 meses) o 
en Ia alimentación de los 

obreros en Ia época de 
recolección. 

Autoconsumo - yenta 
61.0% 

toconsumo 

120% 
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Tabla 4. Precipitación en el area de estudio antes, en el momento y 
luego de la encuesta. 

Promedio MInimo Máximo 
(mm) (mm) 

Promedio anual 	2.282 1.380 4.900 
1 año antes 	2.134 1.283 4.270 
3 meses antes 	463 140 960 

Nulo o pocos vientos 
57.0% 

Vientos fuertes 

Vientos moderados 
39.0% 

4.2.2 Forma de yenta 

La yenta por peso, forma 
nis cornercial destinada a 
mercado especializado es 

muy escasa: 11 % (ocurre 
sobre-estirnación por el tipo 
de rnuestreo; se conserva 
regionalmente del 4%). 

La gran rnayorIa entonces 

vende su producción por 
racimos y muchas veces 
segin Ia capacidad de carga 

del vehIculo de transporte 
del in termediario o mayoris-
ta; generalmente Ia produc-

ción se divide casi arbitraria-
mente en dos: los racimos 
de buen tarnaño y los 
pequenos, que definen el 
precio. 

Esta información es muy 

interesante, pues con esta 
forma de mercadeo, además 
de desventajosa para el 
productor, no se justifica 
lograr unos kilos más en el 
peso de los racimos, ni 
existe rnotivación para 
producir calidad, lo que 
finalmente est6 en contrapo-

sición con Ia investigación; 
se hacen esfuerzos para 

cambiar esta situación 
mejorando el rnercadeo a 
través de coo perativas. 

4.2.3 Nivel de yenta 

La gran mayorfa de los 
agricuftores (65,7%) vende 
su producción en Ia misma 
finca; solo un 30% se 

desplaza para venderla al  

mercado popular (galer(a) 
del pueblo o de Ia ciudad 
cercana; en la mayorIa de 

los casos es el intermediario 
0 mayorista quien va a 
comprar la producción en Ia 
finca, 5 7,7% en promedio. 

4.2.4 Problemas del cultivo 
(Figura 14) 

Se conformaron dos grupos, 

de acuerdo a Ia naturaleza 
de los problemas. Se debe 

recalcar que es Ia opinion de 
los agricultores: 

De tipo agronOmico, en 

orden de importancia: 
Arranque, picudo (pasa-

dor), y la sigatoka. 

De tipo no agronómico, 

en orden de importancia: 
Viento, robo y 

comercialización. Se 

destaca que una impor-
tante fracción (26%) 

estimO que no hay 

problema grave en el 
cultivo y que están 

satisfechos con Ia situa-
ción actual. 

Figura 14. 
Problemas del 

cultivo y su 
frecuencia en Ia 
zona de estudio. 

4.3 ECU WGIA 

4.3.1 Altitud (Figura 1 5) 

Se tomaron muestras en un 

amplio rango: 560 a 
1 .820msnm, aunque se 

encontrO plátano hasta los 
2.000msnm; Ia mayorIa 

(70%) se localiza entre los 

1.200 y 1 .600msnm donde 

se concentra el cultivo del 

café, mientras el 12% se 

tomaron encima de 

1 .600msnm en Ia zona 

central. La priniera conse-
cuencia es que el plátano se 

produce en muy diferentes 

condiciones de clima, ya 
que Ia variación de altitud 

representa grandes cambios 

en temperatura y Juminosi-

dad y finalmente, en Ia 

conducta de Ia planta. 

La mayor altitud no parece 

afectar mucho el desarrollo 
productivo: en Ia zona baja 

(<1 .000msnm) las plantacio-

nes son menos vigorosas y 
productivas por los proble-

mas con suelos más pesa- 

dos; a más altitud, aunque 
las condiciones de clima son 

menos favorables, el suelo 

es excelente, encontrándose 
plantas muy vigorosas y 
productivas a 1.700 - 
1 .800msnm 

4.3.2 Precipitación. 

Parmetro climático no 

ligado con Ia altitud; en Ia 
zona de estudio la franja 

1.300 - 1 .S00msnm es más 
Iluviosa (más de 2.000mm). 

A través de Ia importante 

red de puestos meteorolOgi-

cos que maneja el servicio 
de agroclimatologia de 

Cenicafé, se pudo determi-
nar con bastante precisiOn y 
para cada uno de los 165 

sitios, el promedio de 

precipitación anual histórico, 
Ia precipitación del año y de 

tres meses anteriores a Ia 
fecha de encuesta (Tabla 4) 

Como se ha visto anterior-
mente, Ia variaciOn de Ia 

precipitaciOn segOn los sitios 
es bastante amplia; Ia más 

baja corresponde a Ia parte 

Fuente. Agroclimatologfa, Cenicafé. 

Figura 15. 
Distribución de 
los cultivos de 

plátano por fincas 
segfin Ia altitud. 

Figura 16. 
Distribución de 

los vientos en Ia 
zona de estudio 

segñn su 
intensidad. 

sur en la cuenca del rio 

Cauca (promedio de 1.500 

mm); al contrario, la zona 

ms Iluviosa está al noreste, 

en Ia cuenca del rio Magda-

lena (>4.000 mm.), mientras 
que toda la zona central está 
entre 2.000 y 2.500 mm 

anuales. En general, hay 

buena distribuciOn todo el 

año, por lo cual los periodos 
de deficit o exceso hidrico 
son pequeños. 

4.3.3 Vientos 
(Figura 16) 

Es conocida la susceptibili-

dad del pltano al efecto 
del viento, lo cual en este 

caso se aumenta por Ia 

pendiente; segdn Ia informa-
ción obtenida en una alta 
proporciOn (57%) no 

ocurren daños o son muy 

ocasionales y sOlo en un 
4% son frecuentes y graves. 

Se explica lo anterior por las 
caracteristicas del viento en 

Respuestas del agricultor 

Robo 12, t, 	 *Hom~g~ 2.0% El 

Encuesta diagnástico rnultifactorial sobre pItano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre pktano 
en Ia zona cafetera central de Colonibia 

16 
17 



Tabla 4. PrecipitaciOn en ci irea de estudio antes, en ci momento y 
ILlego dc Ia encuesta. 

Promedio MInimo Máximo 
(mni) (mm) 

Promedio anual 	2.282 1.380 4.900 
1 año antes 	2.134 1.283 4.270 
3 meses antes 	463 140 960 

4.2.2 Forma de yenta 

La yenta por peso, forma 
nis cornercial destinada a 
mercado especializado es 
muy escasa: 11 % (ocurre 
sobre-estirnación por ci tipo 
de rnuestreo; se conserva 
regionairnente del 40%). 

La gran mayorIa entonces 
vende su producción por 
racimos y muchas veces 
segLn Ia capacidad de carga 
del vehIculo de transporte 
del intermediario o mayoris-
ta; generalmente Ia produc-
don se divide casi arbitraria-
mente en dos: los racimos 
de huen taniaño y los 
pequeños, que definen ci 
precio. 

Esta información es muy 
interesante, pues con esta 
forma de mercadeo, además 
de desventajosa para el 
productor, no se justifica 
lograr unos kilos más en el 
peso de los racimos, ni 
existe niotivación para 
producir calidad, lo que 
finalmente está en contrapo-
sición con Ia investigación; 
se hacen esfuerzos para 
cambiar esta situación 
rnejorando el mercadeo a 
través de cooperativas. 

4.2.3 Nivel de yenta 

La gran rnayorIa de los 
agricultores (65,70%) vende 
su producciOn en la misma 
finca; solo un 30%  se 
despiaza para venderla al 

mercado popular (galerla) 
del pueblo o de la ciudad 
cercana; en Ia mayorIa de 
los casos es ci intermediario 
0 mayorista quien va a 
comprar Ia producción en Ia 
finca, 57,7% en promedio. 

4.2.4 Problemas del cultivo 
(Figura 14) 

Se conformaron dos grupos, 
de acuerdo a Ia naturaleza 
de los problemas. Se debe 
recalcar que es Ia opinion de 
los agricultores: 

Dc tipo agronórnico, en 
orden de importancia: 
Arranque, picudo (pasa-
dor), y Ia sigatoka. 

Dc tipo no agronOmico, 
en orden de importancia: 
Viento, robo y 
comercialización. Se 
destaca que una impor-
tante fracción (26%) 
estimó que no hay 
problema grave en ci 
cultivo y que están 
satisfechos con Ia situa-
ción actual. 

Figura 14. 
Problemas del 

cultivo y su 
frecuencia en Ia 
zona de estudio. 

4.3 [COWGIA 

4.3.1 Altitud (Figura 1 5) 

Se toniaron muestras en un 
amplio rango: 560 a 
1 .820msnm, aunque se 
encontró plâtano hasta los 
2.000msnm; Ia mayorIa 
(700/0) se localiza entre los 
1.200 y 1 .600msnm donde 
se concentra el cultivo del 
café, mientras el 1 2% se 
tomaron encima de 
1 .600msnm en la zona 
central. La primera conse-
cuencia es que ci plátano se 
produce en muy diferentes 
condiciones de clima, ya 
que la variación de altitud 
representa grandes cambios 
en temperatura y luminosi-
dad y finalmente, en Ia 
conducta de la planta. 

La mayor altitud no parece 
afectar mucho el desarrollo 
productivo: en Ia zona baja 
(<1 .000msnm) las plantacio-
nes son menos vigorosas y 
productivas por los proble-
mas con suelos ms pesa- 

dos; a más altitud, aunque 
las condiciones de clima son 
menos favorables, el suelo 
es excelente, encontrndose 
plantas muy vigorosas y 
productivas a 1.700 - 
1 .800msnrn 

4.3.2 Precipitación. 

Parárnetro climático no 
ligado con Ia altitud; en Ia 
zona de estudio Ia franja 
1.300 - 1 .S00rnsnm es más 
Iluviosa (más de 2.000mm). 

A través de la importante 
red de puestos meteorológi-
cos que maneja el servicio 
de agroclimatologia de 
Cenicafé, se pudo determi-
nar con bastante precision y 
para cada uno de los 165 
sitios, el promedio de 
precipitaciOn anual histOrico, 
Ia precipitaciOn del año y de 
tres meses anteriores a Ia 
fecha de encuesta (labIa 4) 

Como se ha visto anterior-
mente, Ia variaciOn de Ia 
precipitaciOn segtin los sitios 
es bastante amplia; Ia ms 
baja corresponde a Ia parte 

Fuente. Agroclimatologla, Cenicafé. 

Figura 15. 
Distribución de 
los cultivos de 

plátano por fincas 
segi:in Ia altitud. 

Figura 16. 
Distribución de 

los vientos en Ia 
zona de estudio 

segün su 
intensidad. 

sur en Ia cuenca del rio 
Cauca (promedio de 1.500 
mm); al contrario, la zona 
más Iluviosa está al noreste, 
en la cuenca del rio Magda-
lena (>4.000 mm.), mientras 
que toda Ia zona central est 
entre 2.000 y 2.500 mm 
anuales. En general, hay 

buena distribuciOn todo el 
año, por lo cual los periodos 
de deficit o exceso hidrico 
son pequeños. 

4.3.3 Vientos 
(Figura 1 6) 

Es conocida la susceptibili-
dad del pftItano al efecto 
del viento, lo cual en este 
caso se aumenta por Ia 
pendiente; segtin Ia informa-
ciOn obtenida en una aita 
proporciOn (57%) no 
ocurren daños o son muy 
ocasionales y sOlo en un 
4% son frecuentes y graves. 
Se explica lo anterior por las 
caracteristicas del viento en 

Respuestas del agricultor 

b 
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Nulo o pocos vientos 
57.0% 

Vientos f uertes 

Vientos moderados 
39.0% 
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Figura 20. Dominico 	 Iigti ia 21. 1 ).oi inn cu- haiiun 

Figura 17. Distribución de las caracteristicas topográficas 
de Ia zona 

15.0% 	 Origen diferente 

Chinohlst 

Bnsaltos, Neis 

Otros 

Derivados de cenizas volcanicas 

Figura 18. DistrihuciOn de los suelos de Ia zona de estudio 
segi1n su clasiticación y origen. 

4.4. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Ia region: son de baja 

intensidad y están atenuados 

por las condiciones del relie-
ve; en la region del Quindlo 

y norte del Valle hay daños 

más severos y frecuentes, 

aunque generalmente 
ocurren muy localizados. 

4.3.4 TopografIa 
(Figura 17) 

Como Ia zona estudiada se 
ubica en las vertientes 

andinas, predominan 
relieves accidentados y 

pendientes fuertes, aunque 

con diferencias por region; 
en el Quindlo y norte del 

Valle dorninan relieves 

ondulados y pendientes 
cortas, menores del 20%, 

mientras al oriente de 

Caldas y Tolirna son comu-
nes valores superiores al 

1 00%; el rango prornedio 

encontrado fue de 40-45%, 
pero en el 65% de la 

muestra Ia pendiente es 

superior a 100%  (45°), lo 
que indica que el pltano se 

desarrolla en condiciones 

especiales que acentiiian la 

influencia de ciertos 

aspectos ecofisio!ógicos. 

4.3.5 Orentación 

Se tomó la orientación de Ia 

pendiente de la zona para 

analizar una eventual 

influencia sobre el creci-

miento del cultivo o su 

variación; parece que el 

sentido norte o sur es de 

menos frecuencia y Ia 

orientación norte-sur de las 

cordilleras puede explicar 

esta situación. 

4.3.6 Suelos 
(Figura 18) 

Por su geologIa, en la zona 

predominan los suelos de 

origen volcánico (cenizas 

recientes) de diferente grado 

de evoluciOn. Hay unos 

pocos de origen diferente, 

distribuidos asI: 

Ceniza volcánica 	65% 

Rocas metamOrficas 26% 

Sedirnentos 	 9% 

En térrninos amplios, los 

suelos originados de cenizas 

volcinicas clasificados corno 

Typic dystrandept tienen las 

siguientes caracterIsticas: 

baja fertilidad, excelentes 

condiciones fIsicas, son 

susceptibles a erosion, ricos 

en materia orgnica y aptos 

para niuchos cultivos muy 

especialmente plátano y 

banano; los de origen 

sedimentario o metamórfico: 

Typic eutropept, Typic 

dystropept son pobres en 

materia orgánica, con buena 

fertilidad, pero con imitacio-

nes por condiciones fIsicas 

para el plátano y otros 

cultivos. 

Los parmetros medidos que 

se pueden asociar al poten-

cial de producciOn fueron: 

altura del seudotallo, 

circunferencia a 1 metro y 

nmero de manos y dedos, 

medidos al momento de la 

floraciOn (manos reciente-

mente descubiertas). La 

variaciOn de esos parme-

tros se debe explicar con los 

otros parmetros (explicati-

vos) y sus interacciones. 

4.4.1 Variedades 

Se encontraron cuatro 

variedades (cultivares) en la 

zona encuestada (Figura 19): 

Dominico (D), pertenece a! 

tipo "french", (Figura 20) 

con bellota gruesa, alto 

nmero de dedos (a!rededor 

de 100) y buen nmero de 

manos (alrededor de 8); 

Dominico-hartOn (DH) 

(Figura 21), Dominico-hartOn 

enano (hondureño, DHE) y 

que se degenera y se seca 

antes de la cosecha, menor 

nilimero de manos y dedos, 

pero éstos son más gruesos. 

Es evidente Ia preponderan-

cia del cultivar Dominico-

hartOn por su mejor acepta-
ciOn gustativa y su valor 

comercial, mientras que los 
tipos Dominico-hartOn 
enano y HartOn son poco 
cultivados; este tiiltimo, por 
no comportarse bien en 
clinias medios. Dentro del 
conjunto de variedades 

HartOn (H); los tres pertene-

cen al tipo "falso cuerno": 

pequena bellota al florecer 

Dominico hartón 
61.0/ 

Dominico 
28.0% 	 (A nivel de fincas) 

Figura 19. 
Distribución 
porcentual de las 
variedades de 
plátano 
encontradas en Ia 
zona cafetera 
central. 
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Figura 20. Dominico 	 Figura 21. Iioni ni Lu-horton 
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Plano 

Ondulado 
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Figura 17. Distribución de las caracteristicas topográficas 
de Ia zona 
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Figura 18. Dtstribuctón de los suelos de la zona de estudio 
segün su clasificación y origen. 

4.4. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Ia region: son de baja 
intensidad y estân atenuados 
por las condiciones del relie-
ve; en la region del Quindlo 
y norte del Valle hay daños 
más severos y frecuentes, 
aunque generalmente 
ocurren muy localizados. 

4.3.4 TopografIa 
(Figura 17) 

Como Ia zona estudiada se 
ubica en las vertientes 
andinas, predoniinan 
relieves accidentados y 
pendientes fuertes, aunque 
con diferencias por regiOn; 
en el QuindIo y norte del 
ValIe dominan relieves 
ondulados y pendientes 
cortas, menores del 20%, 
mientras al oriente de 
Caldas y Tolima son cornu-
nes valores superiores a! 
1 00%; el rango prornedlo 
encontrado fue de 40-45%, 
pero en el 65% de la 
muestra Ia pendiente es 

superior a 1 00% (45°), lo 
que indica que el plátano se 
desarrolla en condiciones 
especiales que acentan Ia 
influencia de ciertos 
aspectos ecofisiolOgicos. 

4.3.5 Orientación 

Se tornO la orientación de Ia 

pendiente de Ia zona para 

analizar una eventual 

influencia sobre el creci-
miento del cultivo o su 

variación; parece que el 

sentido norte o sur es de 

menos frecuencia y la 

orientación norte-sur de las 

cordilleras puede explicar 
esta situación. 

4.3.6 Suelos 
(Figura 18) 

Por su geo!ogIa, en Ia zona 

predominan los suelos de 

origen volcánico (cenizas 
recientes) de diferente grado 

de evolución. Hay unos 

pocos de origen diferente, 

distribuidos asI: 

Ceniza volcánica 	65% 
Rocas metamórficas 260% 
Sedirnentos 	 90/ 

En términos amplios, los 
suelos originados de cenizas 

vo!cánicas clasificados corno 

Typic dystrandept tienen las 

siguientes caracterIsticas: 

baja fertilidad, excelentes 

condiciones fIsicas, son 

susceptibles a erosiOn, ricos 
en materia orgánica y aptos 

para muchos cultivos muy 
especialmente plátano y 

banano; los de origen 

sedirnentario o metamórfico: 
Typic eutropept, Typic 

dystropept son pobres en 

materia orgnica, con buena 

fertilidad, pero con lirnitacio-

nes por condiciones fIsicas 

para el plátano y otros 
cultivos. 

Los parimetros medidos que 

se pueden asociar al poten-

cial de producciOn fueron: 

altura del seudotallo, 

circunferencia a 1 metro y 

nümero de manos y dedos, 

medidos al momento de Ia 

floraciOn (manos reciente-

mente descubiertas). La 

variaciOn de esos parn1e-

tros se debe explicar con los 

otros parárnetros (explicati-

vos) y sus interacciones. 

4.4.1 Variedades 

Se encontraron cuatro 

variedades (cultivares) en Ia 

zona encuestada (Figura 19): 

Dominico (D), pertenece a! 

tipo °french", (Figura 20) 

con bellota gruesa, alto 

nimero de dedos (a!rededor 

de 1 00) y buen nmero de 

manos (alrededor de 8); 

Dominico-hartOn (DH) 

(Figura 2l), Dominico-hartOn 

enano (hondureño, DHE) y 

que se degenera y se seca 

antes de Ia cosecha, menor 

nrnero de manos y dedos, 

pero éstos son ms gruesos. 

Es evidente Ia preponderan-
cia del cultivar Doniinico-
hartOn por su mejor acepta-
ciOn gustativa y su valor 
comercial, mientras que los 
tipos Dorninico-hartOn 
enano y HartOn son poco 
cultivados; este Liltinlo, por 
no comportarse bien en 
climas medios. Dentro del 
conj unto de variedades 

HartOn (H); los tres pertene-

cen al tipo "falso cuerno": 

pequena bellota a! florecer 

Dominico hartón 
61.0% 

Hondureho 

Dormnico 
28.0% 	 (A nivel de fincas) 

Figura 19. 
Distribución 
porcentual de las 
variedades de 
plátano 
encontradas en Ia 
zona cafetera 
central. 
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prevalecen el Dominico y el 

Dominico-hartón, que 

constituyen el 82%. Ambos 

se comportan muy hien en 

Ia zona, no se diferencian 

antes de florecer y se 

encuentran frecuentemente 

mezdados en Ia finca o en 

las mismas parcelas. 

Regionalmente hay intere-

santes variaciones en la 

distribución. En el Tolima y 

el oriente de Caldas es 

predorninante el Hartón, el 

Dominico en Risaraida y 

occidente de Caidas, y el 

Dominico-hartán en QuindIo 

y forte del Vaile. 

Se observO una cierta espe-

cialización ecologica (Figura 

22); el Hartón se cuitiva 

entre 580 y 1 .600msnm, el 

Dominico-hartón entre 650 

y 1.700 y el Dominico hasta 

2.000msnm (entre 1.150y 

1 .820msnm. en el 

muestreo). 

4.4.2 Circunferencia 
del seudotallo 

Se considera un factor que 

expresa el desarrollo 

vegetativo en reiación 

directa con el potencial de 

producción; las cifras 

encontradas por variedad se 

encuentran en Ia labia 5. 

Se observa que D y DH 

presentan seudotallos niás 

gruesos; además, una amplia 

variaciOn en todas como 

expresión de las condiciones 

pedociimticas y de nianejo. 

Figura 22. 
Distribución de 

cultivos de 
plátano en Ia zona 

cafetera central 
segün Ia altitud. 

4.4.3 Altura de las plantas 

Es También un factor 

genético afectado per las 

condiciones del medic 

(sueio y materia orgnica); 

las plantas ms aitas se 

encuentran en los suelos 

mejores o al contrario. 

(labia 6). 

Se destaca también la gran 

variación en las variedades 

DHe y DH entre dos y seis 

metros. 

4.4.4 Nümero de manos 

Es un factor asociado a Ia 

variedad (Tabla 7); Se 

destaca Ia gran variabilidad, 

a excepción de Ia variedad 

Hartón y un poco nienos 

con Dominico. 

4.4.5 Nümero de dedos 

Tarnbién es un factor 

asociado a Ia variedad y al 

parecer muy influido per 

aspectos ecofisioiógicos, 

como lo indica Ia enorme 

variación registrada en todas 

las variedades (labia 8). 

4.4.6 Antecedentes 

cuiturales 

Segtn lo encontrado, el 

plátano se está cuitivando 

en Ia zona en tierras que 

tuvieron café, caña o 

rastrojo; en su origen, el 

plâtano se sembró como 

sombrIo del café o como 

fuente de alimento, pero 

como se vera más adelante, 

Ia mayoria de los cultivos no 

son muy antiguos pues Ia 

resiembra es continua. 

4.4.7 Den sidad 

Se determinó como "sitio/ 

ha", entendiendo per 0sitio" 

un grupo de talios; muchas 

veces per faita de manejo 

(deshije principalniente) el 

nuimero de plantas (seudo-

tailos) productivas aumenta 

hastante en reiación con el 

primer ciclo (labia 9). 

Se observa una importante 

variación entre los sistemas 

y a nivel de cada uno. La 

mayor variación correspon-

de al sistema mateado y Ia 

menor al monocultivo; 

además, se destacan aigunas 

situaciones: regionalmente 

se encontraron mayores 

densidades en el Quindlo, 

forte del Valle y las menores 

al oriente de Caldas. 

Se evaluó también el 

nmero de tailos per sitio, 

parámetro muy relacionado 

con el nivel de deshije 

(manejo en general). Segtin 

Ia distribución, en Ia mayoria 

de los casos (80%), hay un 

n6mero eievado e indesea-

ble de tallos. 

Unoodos 	20% 

Tres o cuatro 	66% 

Más de cuatro 14% 

4.4.8 Semilia 

Se obtuvo información sobre 

diferentes aspectos, asi: 

Origen. Es predoniinante-

mente de Ia misma finca o 

de los predios vecinos (69%) 

y apenas el 21% de otro 

municipio o departamento; 

esto indica que no hay un 

activo movimiento de 

semilias en la zona y expiica 

Ia baja dispersion de aigunos 

problem as fitosanitarios 

asociados. 

Tipo. Se usan dos tipos: 

labia 5. Circunferencia del seudotallo de las va-
riedades de plátano en Ia zona cafetera central. 

CentImetros DH D H DHe 

Minima 	29 32 18 33 

Maxima 	92 89 71 69 

Promedio 	61 	59 	51 	51 

Tabia 6. Altura de las plantas (IC las diferentes 
variedades de platano. 

Metros 	DH 	D 	H 	DHe 

Minima 2,00 2,00 1,30 1,87 

Maxima 5,94 5,10 4,20 3,50 

FPromedio 3,90 3,73 3,22 2,52 

labia 7. Nrnero de manos de las distintas varieda-
des de plátano. 

DH D H DHe 

Minima 	3 

Maxima 	10 

5 

11 

3 

8 

3 

9 

Promedio 	6,7 7,9 4,8 6,2 

Tabia 8. Ndmero de dedos de los racimos de las 
diferentes variedades de pldtano. 

DH 	D 	H 	DHe 

Minima 	6 11 5 17 

MIxima 	116 196 45 63 

Promedio 	45,8 94,7 20,4 41,1 

Tabia 9. Densidad de las plantaciones de plátano 
en Ia zona cafetera central. 

Tipo Promedio Minima Maxima 

Mateado 258 	40 830 

Barreras 345 	111 1.250 

Monocultivo 1.100 	208 1.667 

DH = Dominico hartón. D = Dominico. H = Hartón. 
DHe = Dominico bartOn enanc. 
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prevalecen el Dominico y el 
Dominico-hartón, que 
constituyen el 82%. Ambos 
se comportan rnuy bien en 
Ia zona, no se diferencian 
antes de florecer y se 
encuentran frecuentemente 
mezclados en Ia finca o en 
las mismas parcelas. 
Regionalmente hay intere-
santes variaciones en la 
distribución. En el Tolima y 
el oriente de Caldas es 
predominante el Hartón, el 
Dominico en Rkaralda y 
occidente de Caldas, y el 
Dominico-hartón en Quindlo 
y norte del Valle. 

Se observó una cierta espe-
cialización ecologica (Figura 
22); el Hartón se cultiva 
entre 580 y 1 .600msnm, el 
Dominico-hartón entre 650 
y 1.700 y el Dominico hasta 
2.000msnm (entre 1.150y 
1 .820msnm. en el 
mu e streo). 

4.4.2 Circunferencia 
del seudotallo 

Se considera un factor que 
expresa el desarrollo 
vegetativo en relación 
directa con el potencial de 
producción; las cifras 
encontradas por variedad se 
encuentran en la Tabla 5. 

Se observa que D y DH 
presentan seudotallos más 
gruesos; adeniis, una aniplia 
variaciOn en todas como 
expresión de las condiciones 
pedoclimIticas y de manejo. 

Figura 22. 
Distribución de 

cultivos de 
plátano en la zona 

cafetera central 
segtm la altitud. 

4.4.3 Altura de las plantas 

Es También un factor 
genético afectado por las 
condidones del medio 
(suelo y materia orgánica); 
las plantas más altas se 
encuentran en los suelos 
mejores o al contrario. 
(Tabla 6). 

Se destaca tarnbién Ia gran 
variación en las variedades 
DHe y DH entre dos y seis 
metros. 

4.4.4 Nümero de manos 

Es un factor asociado a Ia 
variedad (Tabla 7); Se 
destaca Ia gran variabilidad, 
a excepción de Ia variedad 
Hartón y un poco menos 
con Dominico. 

4.4.5 Nümero de dedos 

También es un factor 
asociado a Ia variedad y al 
parecer niuy influido por 
aspectos ecofisiológicos, 

como lo indica Ia enorme 
variación registrada en todas 
las variedades (Tabla 8). 

4.4.6 Antecedentes 
culturales 

Segtn Jo encontrado, el 
plátano se estA cultivando 
en Ia zona en tierras que 
tuvieron café, caña o 
rastrojo; en su origen, el 
plátano se sembró como 
sombrIo del café o como 
fuente de alimento, pero 
como se ver más adelante, 
Ia mayoria de los cultivos no 
son muy antiguos pues Ia 
resienibra es continua. 

4.4.7 Den sidad 

Se determinó como "sitio/ 
ha", entendiendo por "sitio" 
un grupo de tallos; muchas 
veces por falta de manejo 
(deshije principalniente) el 
niiniero de plantas (seudo-
tallos) productivas aumenta 
bastante en relación con el 
primer ciclo (Tabla 9). 

Se observa una importante 
variación entre los sistemas 
y a nivel de cada uno. La 
mayor variación correspon-
de al sistema mateado y Ia 
menor al monocultivo; 
además, se destacan algunas 
situaciones: regionalmente 
se encontraron mayores 
densidades en el Quindio, 
norte del Valle y las menores 
al oriente de Caldas. 

Se evaluó tarnbién el 
ntmero de tallos por sitio, 
parmetro muy relacionado 
con el nivel de deshije 
(manejo en general). SegLin 
Ia distribución, en Ia mayorIa 
de los casos (800/o), hay un 
nLimero elevado e indesea-
ble de tallos. 

Unoodos 	20% 
Tres o cuatro 	66% 
Ms de cuatro 14% 

4.4.8 Semilla 

Se obtuvo información sobre 
diferentes aspectos, asI: 

Origen. Es predominante-
mente de Ia misnia finca o 
de los predios vecinos (69%) 
y apenas el 21% de otro 
municipio o departamento; 
esto indica que no hay un 
activo movimiento de 
seniillas en Ia zona y explica 
Ia baja dispersion de algunos 
problemas fitosanitarios 
asociados. 

Tipo. Se usan dos tipos: 

Tabla 5. Circunferencia del seudotallo de las va-
riedades de pktano en Ia zona cafetera central. 

CentImetros DH D H DHe 

Minima 	29 32 18 33 

Maxima 	92 89 71 69 

Promedio 	61 	59 	51 	51 

Tabla 6. AIturCi de las plantas de las diferentes 
variedades de plEitano. 

Metros 	DH D 	H 	DHe 

Minima 	2,00 2,00 	1,30 	1,87 

Maxima 	5,94 5,10 	4,20 	3,50 

Promedio 	3,90 3,73 	3,22 	2,52 

Tabla 7. Ndmero de lldflOS de las clistintas varieda- 
des de pLitano. 

DH D H DHe 

Minima 	3 	5 	3 	3 

Maxima 	10 	11 	8 	9 

Promedio 	6,7 	7,9 	4,8 	6,2 

Tabla 8. NLimero de cledos de los racimos de las 
diferentes variedades de plátano. 

DH 	D 	H 	DHe 

Mininia 	6 11 	5 17 

Maxima 	116 196 	45 63 

Promedio 	45,8 94,7 	20,4 41,1 

Tabla 9. Densidad de las plantaciones de plátano 
en Ia zona cafetera central. 

Tipo Promedio Minima Maxima 

Mateado 258 	40 830 

Barreras 345 	111 1.250 

Monocultivo 1.100 	208 1.667 

DH = Doniinico hartón. D = Doniinico. H = Hartón. 
DHe = Dominico hartón enanr 
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"Aguja" (cormo joven) y 

"cepa" (cormo viejo) de 
distinto tamaño; no se 

conoce el material produci-
do artificialmente (en 

Iaboratorio) o por técnicas 

intermedias. Predomina el 
uso de "agujas" de 1 1,2m 

de altura, material reco men-

dado tradicionalmente. 

Siempre se corta el 

seudotallo de la "aguja" a 

una mano (aproximadamen-
te) encima del cormo. 

Tratamiento de Ia semilla. 
(Figura 23) Es muy comtiin La 
realización de algtLmn trata-
miento a la semilla: 84% lo 

realizan; en muchos casos se 

combinan métodos cultura-

es (pelado) y qulmicos (un 
30% de los que tratan), pero 
lo com6n es el "pelado 

tradicional" que consiste en 
cortar La corteza superficial 

del cormo de La aguja o de 
Ia cepa, eliminando raIces y 
parte del cambium. 

Los sistemas qulmicos 

consisten generalmente en 
La inmersión en una mezcla 
de insecticida (FuracLin, 

Malation) y fungicida (Man-
cozeb, formalina) después 

del pelado (Figura 24). 

Método de siembra. La 
costumbre generalizada es 
hacer hoyos a mano; el 

tamaño del hueco varla 

bastante desde 0,08 hasta 
0,5m 3, con un promedio de 
0,1dm 3 (22 x 22 x 20cm); 
esta prictica es muy fácil 

realizarla en suelos tan 

sueltos como los de cenizas 

volcnicas donde se hacen 
manualmente, con herra-

mientas apropiadas. 

Se encontró que al sembrar 

se acostumbra Ia aplicación 
de materia orgánica (55% 
de Ia muestra) pulpa o 

gallinaza (Figura 25) y se 
rellena el hueco con tierra 

de superficie, rica en materia 

orgánica después de haber 

Formol 
35.09. 

Dithane 
19.0 

Brrasicol 

15-01.  

puesto a materia orgánica 

en el fondo del hueco y 

alrededor de La semilla. 

Solo se acostumbra una 

semilla por sitio, pero una 

nueva tecnologIa se está 

impulsando con 2 hasta 3 
sernillas por hueco en un 

sistema de cultivo intensivo 

y transitorio (un solo ciclo), 
principalmente en el depar-

tarnento del QuindIo. 

Se siembra en cualquier 

época; sin embargo, el 
arranque de Ia semilla asI 

como otras prácticas 

(deshije), se realiza conside-
rando las fases lunares, 

creencia muy arraigada en La 
zona. 

4.4.9 Prácticas de manejo 

Individualmente se encontró 
Jo siguiente: 

Control de malezas 
(deshierba) Práctica muy 

generalizada unida al 

manejo del café y a su nivel 
de tecnologIa: en el subsiste-
ma "mateado" el control es 
manual (con machete o 
azadón), generalmente dos 
veces al año; en las modaLi-
dades "monocultivo" o 
"barreras" se combinan 
sistemas manual y qulmico 
tres a cuatro veces al año; 
11 ,5% de los agricultores 
encuestados usan herbici-
das, generalmente 
gLyphosato (en primer lugar) 
o paraquat y algunas veces 
oxyfluorfen. 

En generaL, se hace un buen 

control de las malezas pero 

más al café que al propio 

pItano. Hay dos modalida-

des de control de malezas; 

La deshierba general que 

consiste en un control en 

toda La superficie libre y el 

"plateo" que Se refiere a Ia 

zona alrededor del cormo (o 

sitio), de aproximadamente 
30cm de radio, quedando el 

suelo totalmente descubier-

to, con el propósito de 

apLicar fertilizantes; esta 

criterio de producción. 

Las cifras parecen un poco 

exageradas en relaciOn a lo 
realmente mostrado en el 
campo y reflejan Ia tenden-

cia del agricultor de valorizar 
más su trahajo. 

Deshoje. Es Ia práctica nis 
generalizada y de mayor 
frecuencia: 41 0% se hace 2 0 
3 veces por año; 25% 4 
veces por año y 1 5% 
ocasionaLmente. 

Fue difIcil tener informaciOn 
sobre La frecuencia de esta 
práctica, pero si es muy 
comtin La eliminaciOn de las 
hojas secas y agobiadas, 
parcial o totalmente 
necrosadas por La sigatoka 
amariLla y tarnbién un 
deshoje excesivo al elirninar 
hojas funcionales con sOlo Ia 
parte superior necrosada 
(Figura 27). Es interesante 
anotar que para el efecto se 
usa una herrarnienta llamada 
"media luna": lmina de 

hierro en fornia de 5, afilada 

Figura 25. Uso de 
materia orgánica y 
de fertilizantes al 
mornento de Ia 
siembra. 

técnica se deriva directa-

mente del cultivo del café 
(Figura 25). 

Deshije. Se sabe que es una 
de las pricticas claves de La 

producción y duración de 

los cultivos; se encontró Ia 

siguiente situaciOn: 29% dos 
veces al año, 1 8% tres y 

cuatro veces al año, 1 6% 

una y 21% ninguna; lo nis 

comün son dos al año. 

Con excepción de los 
monocultivos, Ia práctica 
que se realiza es una 

eliminación de tallos y no 
una selección técnica con 

LI 
(15,5% : mezcla insecticida - Fungicida 

Fungicida 	 Insecticide 

Figura 23. Tipos de tratamiento 	Figura 24. Productos utilizados para ci tratamiento de la semilla con fungicidas 
realizados a Ia semilla de plátano. 	e insecticidas. 

Bueno 
40.0% 

eno 

rOedio 

t o  
Malo 

30.0% 

General 	 Plateo 

Figura 26. Control de malezas en ci cultivo de piátano en Ia zona cafetera 
centraim de Colombia. 

Encuesta diagnóstjco multifactorial sobre pIãtano 

en Ia zona cafetera central de Colombia 
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"Aguja" (cormo joven) y 

"cepa" (cormo viejo) de 

distinto tamaño; no se 

conoce el material produci-
do artificialmente (en 

laboratorio) o por técnicas 

intermedias. Predomina el 
uso de "agujas" de 1 - 1,2m 

de altura, material reco men-

dado tradicionalmente. 

Siempre se corta el 

seudotallo de Ia "aguja" a 

una rnano (aproximadamen-

te) encima del cormo. 

Tratamiento de Ia semilla. 
(Figura 23) Es muy comLin la 

realización de algLin trata-

miento a la semilla: 84% lo 

realizan; en muchos casos se 

combinan métodos cultura-

les (pelado) y qulmicos (un 
30% de los que tratan), pero 

lo comLin es el "pelado 

tradicional" que consiste en 
cortar la corteza superficial 

del cormo de Ia aguja o de 

a cepa, eliminando raIces y 
parte del cambium. 

Los sistemas qulmicos 

consisten generalmente en 
Ia inmersión en una mezcla 
de insecticida (Furadán, 

Malation) y fungicida (Man-
cozeb, formalina) después 

del pelado (Figura 24). 

Método de siembra. La 

costumbre generalizada es 
hacer hoyos a mano; el 

tamaño del hueco varia 

hastante desde 0,08 hasta 
0,5m 5, con un promedio de 
0,1 dm3  (22 x 22 x 20cm); 

esta prctica es muy fácil 
realizarla en suelos tan 

sueltos como los de cenizas 

volcánicas donde se hacen 
manualmente, con herra-

mientas apropiadas. 

Se encontró que al sembrar 

se acostumbra Ia aplicación 
de materia orgánica (55% 
de Ia muestra) pulpa o 

gallinaza (Figura 25) y se 

rellena el hueco con tierra 

de superficie, rica en materia 

orgnica después de haber 

Formol 

Dithane 

BI 

Manzate 
15.0 

puesto Ia materia orgnica 
en el fondo del hueco y 

alrededor de Ia semilla. 

Solo se acostumbra una 

semilla por sitio, pero una 
nueva tecnologIa se estâ 

impulsando con 2 hasta 3 

semillas por hueco en un 

sistema de cultivo intensivo 

y transitorio (un solo ciclo), 
principalmente en el depar-

tamento del Quindlo. 

Se siembra en cualquier 

época; sin embargo, el 
arranque de Ia semilla asi 
como otras prácticas 

(deshije), se realiza conside-
rando las fases lunares, 

creencia muy arraigada en Ia 
zona. 

4.4.9 Prácticas de man ejo 

lndividualmente se encontrO 
lo siguiente: 

Control de malezas 
(deshierba) Práctica muy 

generalizada unida al 

manejo del café y a su nivel 
de tecnologIa: en el subsiste-
ma "mateado" el control es 
manual (con machete o 
azadón), generalmente dos 
veces al año; en las modali-
dades "monocultivo" o 
"barreras" se combinan 
sistemas manual y qulmico 
tres a cuatro veces al año; 
1 1,5% de los agricultores 
encuestados usan herbici-
das, generalmente 
glyphosato (en primer lugar) 
o paraquat y algunas veces 
oxyfluorfen. 

En general, se hace un buen 

control de las malezas pero 

más al café que al propio 

plátano. Hay dos modalida-

des de control de malezas; 

Ia deshierba general que 

consiste en un control en 

toda la superficie libre y el 

"plateo" que se refiere a Ia 
zona alrededor del cormo (o 

sitio), de aproximadamente 

30cm de radio, quedando el 

suelo totalmente descubier-

to, con el propOsito de 

aplicar fertilizantes; esta  

criterio de producción. 

Las cifras parecen un poco 

exageradas en relaciOn a lo 

realmente mostrado en el 
campo y reflejan Ia tenden-

cia del agricultor de valorizar 

nis su trahajo. 

Deshoje. Es Ia práctica rns 
generalizada y de mayor 

frecuencia: 41% se hace 2 0 
3 veces por año; 250% 4 
veces por año y 1 5% 
ocasionalmente. 

Fue difIcil tener informaciOn 
sobre Ia frecuencia de esta 
prctica, pero si es muy 
comLin Ia eliminación de las 
hojas secas y agobiadas, 
parcial o totalmente 
necrosadas por Ia sigatoka 
amarilla y también un 
deshoje excesivo al eliminar 
hojas funcionales con sOlo Ia 
parte superior necrosada 
(Figura 27). Es interesante 

anotar que para el efecto se 
usa una herramienta Ilamada 
//nledi una": ftImina de 

hierro en forma de 5, afilada 

Figura 25. Uso de 
materia orgánica y 
de fertihzantes al 
momento de la 
siembra. 

técnica se deriva directa-

mente del cultivo del café 
(Figura 26). 

Deshije. Se sabe que es una 
de las prcticas claves de Ia 

producciOn y duración de 

los cultivos; se encontró Ia 

siguiente situaciOn: 29% dos 
veces al año, 1 8% tres y 

cuatro veces al año, 1 60/o 

una y 21% ninguna; lo mâs 

comilin son dos a! año. 

Con excepción de los 
monocultivos, Ia práctica 
que se realiza es una 

eliminación de tallos y no 
una selección técnica con 

(15,5% : mezcla insecticida - Fungicida) 

Fungicda 	 Insecticida 

Figura 23. Tipos de tratamiento 	Figura 24. Productos utilizados para ci tratamiento de (a semilla con fungicidas 
realizados a Ia semilla de plátano. 	e insecticidas. 
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Medw 
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Figura 26. Control de malezas en ci cultivo de plátano en Ia zona cafetera 
centraim de Colombia. 

Encuesta diagnostico muitifactorial sobre pItano 

en Ia zona cafetera central de Colombia 
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Figura 27. La tcciiica dI deshoje. 

Tabla 10. Niveles de fertilización aplicada al plátano en la zona 
cafetera central. 

K 2  0 MgO CaO M.O. 

Ausente 	57 79 61 79 95 90 % 

Poco 	12 5 6 9 

Abundante 	31 16 33 12 5 10% 

Tabla 11. Distribución porcentual de elementos aplicados a los 
cafetales en el irea de estudio. 

N P 5 
 

K 2  0 MgO CaO 	M.O. 

Ausente 	2 14 5 24 99 	99 

Poco 	6 60 12 10 

Abundante 	92 26 83 66 1 	1 

Gradual 
59.0% 

6%  

ras del suelo 
25.0% 

por los dos bordes e inserta-
da a una caña de 2 hasta 4 
metros de longitud. 

Destronque. Es una prctica 
comiin en todos los siste-
mas: 84% de la muestra 2 

veces por año y 3 ó 4 veces 
por año en monocultivos; 
consiste en el corte del 
seudotallo después de Ia 
cosecha (Figura 28). 

Existen dos modalidades: 
gradual, que consiste en un 
corte cada vez más bajo en 
varias etapas y total: elimina-
ción del seudotallo hasta 
una parte del cormo; 
predomina la iltima modali-
dad. 

En el departamento del 
Quindlo es muy comLin 
después del destronque Ia 
práctica de Ia "picada" que 
consiste en un repique fino 
del seudotallo en Ia calle, 
para facilitar la descomposi-
ción. 

Aporque. Costumbre que 
consiste en depositar suelo 
airededor del seudotallo y 
de los colinos con el propó-
sito, no comprobado, de 
mejorar el anclaje de las 
plantas. Es una práctica 
desconodda en los cultivos 
en producción y solo se 
realiza en el perlodo de 
establecimiento; se encontró 
solo en un 1 2% de Ia 
muestra. 

Apuntalamiento.Debido ala 

altura de las plantas y a las 
pendientes se requiere 
apoyo durante el Ilenado del 
racimo; sin embargo, se 
encontró que sOlo un 21 % lo 

realizan rutinariamente 
utilizando guaduas (especie 
de bambLi) livianas. Tampoco 
es general en Ia finca, solo en 
los lotes ms pendientes. 

Hay que resaltar que en los 
cultivos independientes 
dedicados a producción 
comercial se encontró un 

Figura 28. Tipos 
de destronque ó 
eliminación de 

seudotallo. 

4.4.10 Fertilización 

Esti asociacla al sistema de 
produccion, asI: 

En los sistemas de asocia-
ción Ia fertilización del plá-
tano es ocasional y práctica-
mente limitada al subsistema 
de "barreras", donde se 
aplica básicamente nitróge-
no y potasio con las fuentes 
y cantidades recomendadas 
para el café (Tabla 10). 

Como Ia fertilización del 
café es muy comLin y en mu-
chos casos bastante intensa, 
se presume alguna influencia 
de ésta sobre el cultivo del 
pltano (Tabla 11). 

En monocultivos está 
generalizada Ia aplicación, 
tres veces al año de las 
mezclas 6rea + cloruro de 

potasio o fOrmula 1 7-6-1 8-2 
+ Lirea, o sea: nitrógeno y 
potasio son los elementos 
usados comunmente. 

4.4.11 Control de plagas 

Las prcticas son mInimas u 
ocasionales: 12,7% de los 
agricultores encuestados 
usan un insecticida más que 
todo para combatir el 
picudo negro (Cosmopolites 
sordidus), principalmente el 
Carbofuran; solamente un 
3,6% usan un fungicida para 
controlar Ia sigatoka amari-
Ila. 

En algunos monocultivos 
puros (Quind(o - Valle del 
Cauca) se hace control de 
picudo negro con trampas, 
las cuales consisten en un 
pedazo de seudotallo o 
cormo partido transversal- 

mente en forma de "sand-
wich" que sirve de atractivo 
para los adultos. Se distribu-
yen dentro del cultivo (entre 
10 a 15 trampas por hectá-
rea) y se reemplaza normal-
mente cada 10 0 20 dIas, 
eliminando los adultos 
capturados; ocasionalmente 
se pone insecticida en esas 
trampas. 

No se hace control de 
nematodos; el uso de 
nematicidas es prácticamen-
te desconocido en Ia zona. 

4.4.12 [dad de los cultivos 

Existe Ia creenCia de que los 
cultivos de plátano en Ia 
zona son viejos; sin embar-
go, las cifras obtenidas no lo 
demuestran: el 55% de Ia 
muestra (asociado en 
barreras y puro) tienen de 
tres a cinco años y el 
mateado ms de ocho, 
presentándose muchos 
casos "indeterminados". Es 
evidente que ha ocurrido 
una cierta renovaciOn en los 
Liltimos años, consecuencia 
accidental del impulso a Ia 
tecnificaciOn cafetera en 
donde se adopta frecuente-
mente el sistema de barre-
ras. 

Contrasta Ia anterior situa-
ciOn con Ia actitud predomi-
nante entre los encuestados 

de tener el plátano como 
cultivo permanente; no se 

hace renovaciOn planeada 

pero si resiembra ocasional. 

buen nivel de manejo en 
términos de nLimero y 
frecuencia de las prácticas, 
aceptable en el subsistema 
"barreras" y muy variable 
(bueno-nulo) en el 
subsistema "mateado", lo 
cual está estrechamente 
ligado a Ia producción. Se 
debe destacar que en Ia 
asociaciOn con café, las 
prcticas no se realizan 
independientemente sino en 
conjunto, lo que se denomi-
na regionalmente "arreglo". 
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Figu ia 27. Lu icun . 	i dchoc. 

labia 10. Niveles de fertilización aplicada al plátano en la zona 
cafetera central. 

N PO5 
 

K 2  0 MgO CaO M.0. 

Ausente 	57 79 61 79 95 90% 

Poco 	12 5 6 9 

Abundante 	31 16 33 12 5 10% 

labia 11. Distrihución porcentual de elementos aplicados a los 
cafetales en el area de estudlo. 

N PO5 
 

K 2  0 MgO CaO 	M.O. 

Ausente 	2 14 5 24 99 	99 

Poco 	6 60 12 10 

Abundante 	92 26 83 66 1 	1 

por los dos bordes e inserta-
da a una caña de 2 hasta 4 
metros de longitud. 

Destronque. Es una práctica 
comtin en todos los siste-

mas: 84% de la muestra 2 
veces por año y 3 ó 4 veces 
por año en monocultivos; 

consiste en el corte del 

seudotallo después de Ia 

cosecha (Figura 28). 

Existen dos modalidades: 

gradual, que consiste en un 

corte cada vez más bajo en 

varias etapas y total: elimina-
ción del seudotallo hasta 

una parte del cormo; 

predomina Ia dltima modali-

dad. 

En el departamento del 

QuindIo es muy comiiin 

después del destronque Ia 

prctica de Ia "picada" que 

consiste en un repique fino 
del seudotallo en Ia calle, 

para facilitar Ia descomposi-

ción. 

Aporque. Costumbre que 

consiste en depositar suelo 

alrededor del seudotallo y 

de los colinos con el propó-

sito, no comprobado, de 

mejorar el anclaje de las 

plantas. Es una prctica 

desconocida en los cultivos 
en producción y solo se 

realiza en el perlodo de 
establecimiento; se encontró 

sOlo en un 1 2% de Ia 
muestra. 

Apuntalamiento.Debjdo ala 

altura de las plantas y a las 

pendientes se requiere 

apoyo durante el Ilenado del 

racimo; sin embargo, se 

encontró que solo un 21 o,/  lo 

realizan rutinariamente 

utilizando guaduas (especie 

de bambili) livianas. Tampoco 

es general en Ia finca, sOlo en 

los lotes ms pendientes. 

Hay que resaltar que en los 

cultivos independientes 

dedicados a producción 

comercial se encontró un 

Figura 28. Tipos 
de destronque ó 
eliminación de 

seudotallo. 

4.4.10 Fertiiización 

Esti asociacla al sistema de. 
)iOdUCCiófl, asI: 

En los sistemas de asocia-

ción Ia fertilización del plá-

tano es ocasional y prctica-
mente Iiniitada al subsistema 
de "barreras", donde se 

aplica básicamente nitrOge-

no y potasio con las fuentes 

y cantidades recomendadas 
para el café (labIa 10). 

Como Ia fertilización del 

café es muy comtn y en mu-
chos casos bastante intensa, 

se presume alguna influencia 

de ésta sobre el cultivo del 
pltano (Tabla 11). 

En monocultivos está 

generalizada Ia aplicación, 

tres veces al año de las 
mezclas iiirea + cloruro de 

potasio o fOrmula 1 7-6-1 8-2 
+ drea, o sea: nitrógeno y 

potasio son los elementos 

usados comunmente. 

4.4.11 Control de plagas 

Las prâcticas son mInimas u 

ocasionales: 12,7% de los 
agricultores encuestados 

usan un insecticida ms que 

todo para combatir el 

picudo negro (Cosmopolites 
sordidus), principalmente el 

Carbofuran; solamente un 
3,6% usan un fungicida para 

controlar Ia sigatoka amari-
Ila. 

En algunos monocultivos 
puros (Quindlo - Valle del 
Cauca) se hace control de 

picudo negro con trampas, 

las cuales consisten en un 

pedazo de seudotallo o 
cormo partido transversal- 

mente en forma de sand-
wich" que sirve de atractivo 

para los adultos. Se distribu-

yen dentro del cultivo (entre 
10 a 15 trampas por hectI-
rea) y se reemplaza normal-
mente cada 10 0 20 Was, 
eliminando los adultos 

capturados; ocasionalmente 
se pone insecticida en esas 
trampas. 

No se hace control de 
nematodos; el uso de 

nematicidas es prácticamen-

te desconocido en Ia zona. 

4.4.12 [dad de los cultivos 

Existe la creencia de que los 

cultivos de pItano en Ia 
zona son viejos; sin embar-

go, las cifras obtenidas no lo 
demuestran: el 55% de Ia 
muestra (asociado en 
barreras y puro) tienen de 

tres a cinco años y el 

mateado más de ocho, 
presentndose muchos 

casos "indeterminados". Es 

evidente que ha ocurrido 

una cierta renovaciOn en los 
dltimos años, consecuencia 
accidental del impulso a Ia 
tecnificaciOn cafetera en 

donde se adopta frecuente-

mente el sistema de barre-
ras. 

Contrasta Ia anterior situa-

ciOn con Ia actitud predorni-

nante entre los encuestados 

de tener el platano como 

cultivo permanente; no se 

hace renovaciOn planeada 

pero si resiembra ocasional. 

buen nivel de manejo en 

términos de nLimero y 

frecuencia de las prcticas, 

aceptable en el subsistema 

"barreras" y muy variable 

(bueno-nulo) en el 

subsistema "mateado", lo 

cual está estrechamente 

ligado a Ia producción. Se 

debe destacar que en Ia 

asociación con café, las 

prácticas no se realizan 

independientemente sino en 

conjunto, lo que se denorni-

na regionalmente "arreglo". 
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Ausentes 
90.0% 

Abundantes 

Raros 2.0% 
8.0% 

Figura 30. Presencia de insectos piagas en ci cuitivo del 	Figura 31. Incidencia de Erwinia sp. en cuitivos de 
piátanoen Ia zona cafetera central. 	 piátano en Ia zona cafetera central de Colombia. 

4.5. CARACTERIZACION SANITARIA 

4.5.1. Parte aérea 

Sigatoka amarilla 
(Mycosphaerella musicola) 
Es endémica en la zona de la 
encuesta y afecta por igual a 
todas las variedades; el 
indice "hoja màs joven 
manchada" (hmjrn), anotado 

sobre más de 1.900 plantas, 

se encontró para Ia mayoria 
de las fincas entre 6 y 7 y 
para un 29% por debajo de 
a hoja 5, sobre un promedio 
de 9 a 10 hojas vivas; el 
periodo de muestreo 

corresponde a un máximo 
de infecci6n, pero Ia mayo-
na de las hojas manchadas 
no tienen más del 30% 
afectado. Las mayores 
infecciones están asociadas 

a la mayor concentración de 
cultivo (presiOn de inóculo) 
y altitudes inferiores de 
1.200 msnm; se destacan 
Quindlo y el norte del Valle; 
sin embargo, en algunos 

lugares bastante altos con 
microclima especial (El 

jazmIn-Risaralda, 1.600 
msnm), se observaron 
ataques fuertes (Figura 29). 

Una gran variabilidad se 
observó en el grado de 
ataque, inclusive a nivel de 
lotes en las fincas o entre 
fincas poco distantes, lo que 
implica un componente 

ecofisiológico. 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis). 

Se encontró solo en tres 
fincas: dos en Viterbo 
(Caldas) menos de 800 
msnm y una en Pueblo Rico 
(Risaralda) 1.400 msnm, que 
son puntos marginales con 
relación al area encuestada; 
en todos los casos se 

observaron ataques severos 
pero asociados al deficiente 
manejo agronómico. 

Plagas del follaje 
Son de minima importancia; 

en el 53% de las muestras 
no se observaron daños y en 

el 37% de minima inciden-
cia, sin especificidad geogra-
fica. Al parecer son de 
carácter estacional y se sabe 
que funcionan muy bien los 

controladores naturales 
(Figura 30). 

Se encontraron los siguien-

tes géneros de lepidópteros: 
Sibine sp. y Opsiphanes sp., 

cuyas larvas se alimentan de 
las hojas. 

Bacteriosis (Erwinia sp.) 
Conocida como pudrición 

acuosa, afecta el seudotallo 
y ocasiona un rápido 
degeneramiento de las 
plantas; hay antecedentes de 

graves daños en Ia zona 

aunque actualmente es rara 
ya que no se observaron 

casos en un 90%  de las 
visitas (Figura 31); por 

regiones se encontró la 
mayor incidencia en los 

municipios de Fresno, 
Libano y Victoria. 

Virosis 
Es un problema casi que 

desconocido pues no se 
observaron plantas afectadas 

en el 95%  de las muestras; 
regionalmente se encontra-
ron más casos en Risaralda: 

los pocos casos correspon-
den al virus del mosaico 

(CMV). 

4.5.2 Cormo 

Picudo negro 
(Cosmopolites sordidus) 
Se conoce en Ia zona como 

"pasador"; es Ia plaga más 

grave del plátano en el 
mundo; sin embargo, en la 

zona analizada es afortuna-

damente un problema de 

poca importancia (nota 
promedio de infestación 

0,8); en el 62% de las 
muestras no se encontró 

daño y solo en un 1 2% con 

nivel impontante (Figura 32); 

todas las variedades de 

plátano son susceptibles. Se 

encontró conrelación entre 
el nivel de daño y Ia pobla-

ción e invensa con Ia altitud; 

asi, existen más pnoblemas 

en cultivos independientes o 
asociados en altas poblacio-

nes abajo de 1 .300-1 .400 

msnm (Quindio, Valle del 

Cauca). Como pnactica de 

control está muy genenaliza-

do el uso de tnampas para 
adultos. 

Gusano tornillo 
(Castniomera humbo!dti) 
Es una plaga muy 

destructiva, pues Ia larva de 
este !epidópteno destnuye 

rápidamente el cambium del 

cormo y todo el menistema 

apical; se encontnO que es 
una plaga de baja dispersion 

(localizada); se calificanon 

daños impontantes en sOlo 

el 5%  de las fincas en el 
oriente de Caldas y norte 

del Tolima. 

Elefantiasis 
A6n se desconoce Ia 

etiologia de este disturbio 

apanentemente fisiologico a 
nivel del cormo, que causa 

Ia muente de plantas. En 

general se encontnó una 

baja incidencia 77% ausen- 

Figura 32. 
Ataque del 

picudo negro en 
cuitivos de 

piátano en Ia 
zona cafctera 

central. 

Figura 29. 
Incidencia de 
sigatoka amariiia 
rnediante el Indice 
de hoja más joven 
manchada (hmjm) 
en ci piátano en Ia 
zona cafetera 
central. 

te, el 1 9%  casos dispensos y 

el 4%  considerables. El 
problema muestra cienta 

IocalizaciOn, ya que se 

encontnó solo en los siguien-

tes municipios: Chinchiná, 

Palestina, Manizales, Santa 
Rosa de Cabal, Peneina y 

Mansella, que confonman un 

area continua en el centro 

de Ia zona encuestada. 

Necrosis del cormo 
Generalmente provienen del 

parasitismo por nematodos, 

insectos y hongos; Ia nota 

media indica un mInimo de 

daños y lo confinma la 

Ausente 62.0% 

4-5 30/ 
1- 13.0% 

3- 9.0% 

2- 13.0% 

DaSos (Galenas): Nota desde Shasta 5 

Encuesta diagnóstico multifactorial sobre plitano 
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Figura 30. Presencia de insectos plagas en ci cuitivo del 	Figura 31. Incidencia de Eiwinia sp. en cultivos de 
piátanoen la zona cafetera central. 	 plátano en la zona cafetera central de Colombia. 

4.5. CARACTERIZACION SANITARIA 

4.5.1. Parte aérea 

Sigatoka amarilla 
(Mycosphaerella musicola) 
Es endémica en la zona de la 
encuesta y afecta por igual a 
todas las variedades; el 
Indice "hoja más joven 
manchada" (hmjm), anotado 
sobre más de 1.900 plantas, 
se encontrO para la mayorIa 
de las fincas entre 6 y 7 y 
para un 29% por debajo de 
la hoja 5, sobre un prornedio 
de 9 a 10 hojas vivas; el 
perlodo de muestreo 
corresponde a un niixirno 
de infección, pero la mayo-
na de las hojas manchadas 
no tienen más del 30% 
afectado. Las mayores 
infecciones están asociadas 
a la mayor concentración de 
cultivo (presión de inóculo) 
y altitudes infeniores de 
1.200 msnm; se destacan 
Quindlo y el norte del Valle; 
sin embargo, en algunos 
lugares bastante altos con 
microclima especial (El 

jazmIn-Risaralda, 1.600 
msnm), se observaron 
ataques fuertes (Figura 29). 

Una gran vaniabilidad se 
observó en el grado de 
ataque, inclusive a nivel de 
lotes en las fincas o entre 
fincas poco distantes, lo que 
implica un componente 
ecofisiológico. 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis). 
Se encontró solo en tres 
fincas: dos en Viterbo 
(Caldas) menos de 800 
msnm y una en Pueblo Rico 
(Risaralda) 1.400 msnm, que 
son puntos marginales con 
relación al Area encuestada; 
en todos los casos se 
observaron ataques severos 
pero asociados al deficiente 
manejo agronómico. 

Plagas del follaje 
Son de mInima importancia; 
en el 53%  de las muestras 
no se observaron daños y en 

el 37%de mInima inciden-
cia, sin especificidad geogr-
fica. Al parecer son de 
carcter estacional y se sabe 
que funcionan muy bien los 
controladores naturales 
(Figura 30). 

Se encontraron los siguien-
tes géneros de lepidópteros: 
Sihine sp. y Opsiphanes sp., 
cuyas larvas se alimentan de 
las hojas. 

Bacteriosis (Erwinia sp.) 
Conocida como pudrición 
acuosa, afecta el seudotallo 
y ocasiona un rápido 
degeneramiento de las 
plantas; hay antecedentes de 
graves daños en la zona 
aunque actualmente es rara 
ya que no se observaron 
casos en un 90% de las 
visitas (Figura 31); por 
regiones se encontró la 
mayor incidencia en los 
municipios de Fresno, 
Llbano y Victoria. 

Virosis 
Es un problema casi que 
desconocido pues no se 
observaron plantas afectadas 
en el 95% de las muestras; 
regionalmente se encontra-
ron más casos en Risaralda: 
los pocos casos correspon-
den al virus del mosaico 
(CMV). 

4.5.2 Cormo 

Picudo negro 
(Cosmopolites sordidus) 
Se conoce en la zona como 

"pasador"; es la plaga más 
grave del plátano en el 
mundo; sin embargo, en la 
zona analizada es afortuna-
damente un problema de 
poca importancia (nota 
promedio de infestación 
0,8); en el 62% de las 
muestras no se encontrO 
daño y solo en un 1 2% con 
nivel importante (Figura 32); 
todas las variedades de 
plátano son susceptibles. Se 
encontró correlación entre 
el nivel de daño y la pobla-
don e inversa con la altitud; 
asi, existen ms problemas 
en cultivos independientes o 
asociados en altas poblacio-
nes abajo de 1.300-1.400 
msnm (Quindlo, Valle del 
Cauca). Como pnáctica de 
control está muy genenaliza-
do el uso de trampas para 
adultos. 

Gusano torn jib 
(Castniomera humboldti) 
Es una plaga muy 
destructiva, pues la larva de 
este lepidóptero destnuye 

rápidamente el cambium del 
cormo y todo el menistema 
apical; se encontnó que es 
una plaga de baja dispersion 
(Iocalizada); se calificanon 
daños impontantes en sOlo 
el 5%  de las fincas en el 
oniente de Caldas y norte 
del Tolima. 

Elefantiasis 
Mn se desconoce la 
etiologla de este distunbio 
aparentemente fisiológico a 
nivel del cormo, que causa 
la muente de plantas. En 
general se encontró una 
baja incidencia 77% ausen- 

Figura 32. 
Ataque del 

picudo negro en 
cultivos de 

plátano en la 
zona cafetera 

central. 

24%b 
11. i 

(4971 observacones) 

Figura 29. 
Inc idencia de 
sigatoka amarilia 
mediante el Indice 
de hoja másjoven 
manchada (hmjm) 
en ci plátano en la 
zona cafetera 
central. 

te, el 1 9% casos dispensos y 
el 40/s  considerables. El 
problema muestra cierta 
localizaciOn, ya que se 
encontnó solo en los siguien-
tes municipios: Chinchin, 
Palestina, Manizales, Santa 
Rosa de Cabal, Peneira y 
Mansella, que confonman un 
area continua en el centno 
de la zona encuestada. 

Necrosis del cormo 
Generalmente provienen del 
panasitismo por nematodos, 
insectos y hongos; la nota 
media indica un minimo de 
daños y lo confinnia la 

Ausente 62.0% 

4-5 3 0% 
1- 1 	

- 3-90%  

2- 13.0% 

Danos (GaIees): Nota dd, 0 hta 5 

Encuesta diagnostico niultifactorial sobre pldtano 
en la zona cafetera central de Colombia 

Encuesta diagnostico muitifactorial sobre pldtano 
en la zona cafetera central de Colombia 
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Figura 34. DistrihuciOn de la necrosis del cormo de las 
agujas de plátano. 

1- 37.4% 

2 323/ 	
Ausente51/ 

3- 20.2% 

(Nota desde 0 hasta 5) 

Figura 35. Distribución de La necrosis sobre raices del 
plátano. 

Figura 36. Distribución de la frecuencia de La necrosis sobre 
raices de las agujas del plátano. 

Figura 37. Uhicación de las necrosis radicales del plátano. 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre plátano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 
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en Ia zona cafetera central de Colombia 

distribución, donde un 70% 
de las muestras resultaron 

totalmente sanas y solo un 
2% con daños graves, 

especialmente en el departa-
mento del Valle del Cauca 
(Figura 33). 

Necrosis del cormo 
de las agujas 
Seg6n Ia distrihución, se 

encontró un nivel mayor de 
daño que en los cormos 
madres: 75% de las mues-
tras con daño mInimo o 
ausente y el 27% con notas 
mayores de 2; regionalmen-
te los casos ms severos se 
localizaron al oriente de 
Caldas, asociados con suelos 
pesados y alta precipitación 
(Figura 34). 

4.5.3 RaIces 

Necrosis sobre raices 
[ste fenómeno es muy 

importante por su repercu-

sión en Ia nutrición; en casi 
todas las muestras (95%) se 
observó necrosis pero con 
una distribuciOn amplia de 

Figura 33. 
Distrihución de Ia 

necrosis del 
cormo 

formas e intensidad en una 

escala desde 0 - ausente 
hasta 5 - muy severo. 

Predomina un bajo nivel de 

necrosis (notas menores de 
3) en el 74% de Ia muestra y 
un 5% con nivel alto en 

Caldas y el Valle del Cauca 
principalmente, asociada 

con los suelos ms pesados 
o erosionados (Figura 35). 

Necrosis sobre 
raIces de agujas 
Observación que podria 

explicar los hechos anterio-
res con Ia diferencia de 

tiempo en el desarrollo de 

las necrosis; corno el caso 

ijltirna cifra significa que no 

hay problemas en la zona de 
emisiOn de ralces y que las 

necrosis parecen provenir de 

los propios agentes del suelo 

y no de Ia semilla. 

Por otro lado, se observó 

consecuentemente que las 

necrosis apicales estimulan 

Ia formaciOn de ralces 
secu ndarias. 

Necrosis en el 

cilindro central 
En su estructura anatómica, 
el cilindro central contiene 

los haces vasculares, por lo 
que las necrosis alteran su 

funcionalidad; segin Ia 

distribuciOn, en el 38% no 

se observO daño, en Ia 
mayorIa (58%) mInimo y en 
el 4% daños severos 
(municipios de Caldas y 

Valle del Cauca) (Figura 38). 

En general, predominan las 

necrosis en Ia corteza de las 
raIces primarias (las más 

viejas); las ralces jOvenes 

generalmente están sanas. 

Nodulación 
Generalmente atribuida a los 

nemátodos del género 
Meloidogyne por lo que su 

nivel está asociado a la 
poblaciOn. Aunque se 

ObservO en un 65% de las 
muestras, prevalece (3/4 
partes) en baja cantidad. 

Se observO aquItambién 
una proliferaciOn de ralces 

secundarias muy sanas 
aparentemente, en Ia parte 

apical de esos nOdulos. 

4.5.4 Seudotallo 

Aparte del problema 

causado por Ia bacteriosis 

Figura 38. 
Necrosis en el 

cilindro central en 
raices de plátano. 

anterior, Ia mayorIa (73%) 
de las muestras mostraron 

un bajo nivel de necrosis 
mientras solo el 8% presen-
tan grave deterioro (Figura 
36); estas tltimas correspon-

den a fincas de los siguien-
tes municipios: SupIa, 

Aranzazu, Manizales, 
Palestina y todo el oriente 
de Caldas. 

Necrosis radicales 
La ubicaciOn de las necrosis 
permite inferir sobre SU más 
probable origen: predomina 

a situación 'indeterminada" 
(78%), el 1 8% apicales y el 
4% basales (Figura 37); esta 

que afecta el seudotallo, 
solo se destacan daños 
causados por los adultos y 

las larvas de otro coleOptero, 
curculionidae, denominado 
picudo rayado (Metamasius 

hemipterus) (Figura 39). 

La hembra construye un 
cocOn fibroso bastante 
grande dentro de las 
calcetas de donde las larvas 
al salir van a nutrirse. El 

plátano es un hospedante 

alterno y ha sido registrado 
como plaga importante de Ia 

caña de azijcar. 

No se observaron daños en 

el 87% de las fincas. En 

 

Indeterminada 78% 

1- 43.4% 

(Nota desde 0 hasta 5) 	 2 20.2% Basal 4% Apical 18% 
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1- 37.4% 

2. 32.3% 

3- 20.2% 

(Nota desde Shasta 5) 

Figura 34. DistribuciOn de Ia necrosis del cormo de las 
agujas de plátano. 

Figura 35. Distribución de Ia necrosis sobre raices del 
plátano. 

distribución, donde un 70% 

de las muestras resultaron 

totalmente sanas y solo un 
21110 con daños graves, 

especialmente en el departa-

mento del Valle del Cauca 
(Figura 33). 

Necrosis del cormo 
de las agujas 
Segn Ia distrihución, se 

encontró un nivel mayor de 
daño que en los cormos 
madres: 75% de las mues-
tras con daño mInimo o 
ausente y el 27% con notas 
mayores de 2; regionalmen-
te los casos mis severos se 
localizaron al oriente de 
Caldas, asociados con suelos 
pesados y alta precipitaciOn 
(Figura 34). 

4.5.3 RaIces 

Necrosis sobre raices 
Este fenómeno es muy 

importante por su repercu-

sión en la nutriciOn; en casi 
todas las muestras (95%) se 
observó necrosis pero con 
una distribución amplia de 

Figura 33. 
Distrihución de Ia 

necrosis del 
cormo. 

formas e intensidad en una 

escala desde 0 - ausente 
hasta 5 - muy severo. 
Predomina un bajo nivel de 
necrosis (notas menores de 
3) en el 74% de la muestra y 
un 5% con nivel alto en 

Caldas y el Valle del Cauca 
principalmente, asociada 

con los suelos más pesados 
o erosionados (Figura 35). 

Necrosis sobre 
raices de agujas 
ObservaciOn que podrIa 

explicar los hechos anterio-

res con Ia diferencia de 
tiempo en el desarrollo de 
las necrosis; como el caso 

iiltima cifra significa que no 
hay problemas en la zona de 

emisiOn de raIces y que las 

necrosis parecen provenir de 

los propios agentes del suelo 

y no de Ia semilla. 

Por otro lado, se observó 
consecuentemente que las 

necrosis apicales estimulan 

Ia formación de raices 

secu ndarias. 

Necrosis en el 

cilindro central 
En su estructura anatórnica, 

el cilindro central contiene 
los haces vasculares, por 10 

que las necrosis alteran su 
funcionalidad; segin Ia 

distribuciOn, en el 38% no 
se observO daño, en Ia 

mayorIa (58%) mInimo y en 
el 40/s  daños severos 

(municipios de Caldas y 

Valle del Cauca) (Figura 38). 

En general, predominan las 
necrosis en Ia corteza de las 

raices primarias (las más 

viejas); las raIces jóvenes 

generalmente están sanas. 

Nodulación 
Generalmente atribuida a los 

nemâtodos del género 
Meloidogyne por lo que su 

nivel estj asociado a Ia 
poblaciOn. Aunque se 

ObservO en un 65% de las 
muestras, prevalece (3/4 
partes) en baja cantidad. 

Se observO aquItambien 
una proliferación de raIces 

secundarias muy sanas 
aparentemente, en Ia parte 

apical de esos nOdulos. 

4.5.4 Seudotallo 

Aparte del problema 
causado por Ia bacteriosis 

Figura 38. 
Necrosis en el 

cilindro central en 
raices de plátano. 

anterior, Ia mayorIa (73%) 

de las muestras mostraron 

un bajo nivel de necrosis 
mientras sOlo el 8% presen-

tan grave deterioro (Figura 
36); estas 61timas correspon-

den a fincas de los siguien-
tes municipios: SupIa, 

Aranzazu, Manizales, 

Palestina y todo el oriente 
de Caldas. 

Necrosis radicales 
La Ubicación de las necrosis 
permite inferir sobre su más 

probable origen: predomina 

Ia situaciOn "indeterminada" 
(78%), el 1 8% apicales y el 
4% hasales (Figura 37); esta 

Figura 36.Distribuctón de Ia frecuencia de Ia necrosts sobre 	Figura 37. Ubicación de las necrosis radicales del plátano. 
raices de las agujas del plátano. 

que afecta el seudotallo, 
solo se destacan daños 
causados por los adultos y 
las larvas de otro coleOptero, 
curculionidae, denominado 
picudo rayado (Metarnasius 

hernipterus) (Figura 39). 

La hembra construye un 

cocOn fibroso bastante 
grande dentro de las 

calcetas de donde las larvas 
al salir van a nutrirse. El 

plátano es un hospedante 

alterno y ha sido registrado 
como plaga importante de Ia 

caña de azLicar. 

No se observaron daños en 

el 87% de las fincas. En 

----Ausente 30.3% 

K 
1- 43.4% 	

5. 

Nota desde Shasta 5) 	 2- 20.2% 

Indeterminada 78% 

Basal 4% Apical 18% 
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Figura 43. Distribución de P,'ati'Ienchus spp. en ci platano 	Figura 44. Distribución deRao/op/iolus spp.cn ci platano de 
de Ia zona cafetera central. 	 La zona cafetera central. 
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Encuesta diagnostico multifactorial sobre plhtano 

en Ia zona cafetera central de Colombia 
Encuesta diagnostico niultifactorial sobre plhtano 

en Ia zona cafetera central de Colombia 

Figura 39. Ataque deMetamasius heinipterus en ci plhtano. 	Figura 40. Ataque de nemhtodos segñn su género, en las 
fincas del area estudiada. 

Figura 41. Distribución de nematodos Meloidogs'ne spp en 	Figura 42. Distribución del nematodoHelicotvlenchus spp 
ci platano de Ia zona cafetera central, 	 en ci plhtano de Ia zona cafetera central. 

Caldas se encontraron fincas 

con aJgiin problema en 

zonas productoras de caña 
panelera. 

4.5.5 Daños sobre racimos 

Solo se destacan unos pocos 

daños sobre dedos en forma 

de necrosis apical (punta de 
cigarro) y/o de manchas 

sobre la piel de los dedos, 

pero esto se presenta con 
carácter localizado y 

estacional. No es problema 

importante, ya que no se 
observó ningi.iin signo en el 

76% de las fincas. De todas 
formas Ia fruta que se 

produce en Ia zona está 
prIcticamente libre de 
daños. 

4.5.6 Nematodos 

Constituyen uno de los 

problemas más comunes y 

graves del plátano en el 
mundo. La lista de especies 

asociadas con raices de 

musáceas cultivadas es cada 

vez más larga, pero se 

considera que en la zona 
cuatro géneros pueden 

tener una real importancia 
económica que son: 

Helicotylenchus, 

Meloidogyne, Pratylenchus y 
Radopholus; los dos prime-
ros son endoparásitos de 
amplia distribución y bajo 

poder patogénico, mientras 
Pratylenchus y especialmen-
te Radopholus pueden 
causar graves daños. En la 

Figura 40 se presenta Ia 

situaciOn que se encontró en 

reiación con cada género. 

Meloidogyne. Se trata de 
endoparásitos sedentarios; 

las larvas penetran en las 
ralces hasta el cilindro 

central donde se inmovili-
zan. El tejido vegetal 

reacciona al ataque multipli-
cando células, lo que condu-

ce a Ia formación de agallas. 

No hay necrosis después de 
a penetraciOn y Ia conse-
cuencia para el desarrollo de 
Ia planta es mInima. 

Se encontró ampliamente 
distribuido: 93% de las 

muestras con muy amplia 

variación poblacional; la 
mayor frecuencia correspon 
de a menos de 1.000 

hem bras/i OOg de ralces 

(Figura 41). [species presu-
midas: M. incognita y M. 
javanica. 

Helicotylenchus. Son 
endoparásitos migratorios 

que se localizan en el 

parénquima cortical de las 

raices y de las cepas; los 

ataques son entonces muy 

superficiales y forman unas 

rayas pardo oscuras sobre la 
ralz. La evolución a estados 

necrosados es muy escasa. 

Se encontró en el 99% de 

las muestras y también con 

muy amplia variación en 
poblaciones; el 60% de las 

muestras tienen entre 1.000-

5.000 nematodos /1 OOg 

ralces, el 27% menos de 

1.000 y 13% más de 5.000 

(Figura 42). [species presu- 

midas: H. multicinctus y H 

dihystera o H. erithrynae. 

Pratylenchus. Es un 
endoparásito migratorio 

profundo, que en poblacio-
nes altas puede afectar 

gravemente el cultivo. No 

está muy distribuido en Ia 

zona. Se encontrO en el 

45% de las muestras y en la 

mayorIa con bajas poblacio-
nes (menos de 5.000 

nematodos /1 OOg ra(ces) 
(Figura 43); solo el 12% 

sobrepasan este valor y 

corresponde a fincas ubica-
das al oriente de Caldas 

(Pensilvania, Marqueta!ia, 

Victoria y en Palestina y 

Manizales). [specie presumi-
da: P. coffeae. 

Radopholus. Es el género 
más peligroso. Es un 

endoparásito migratorio que 

penetra muy profundamente 
en el parénquima cortical de 
Ia ralz o del cormo. Tanto 

larvas como hembras adultas 
penetran. La evoluciOn 

necrOtica es comn hasta la 

coalescencia, dañando 

varios centImetros de raices 

en casos de ataque grave. 

Es el más localizado lo cual 

indica su reciente introduc-

ciOn. No se encontrO en el 

60% de las fincas y en donde 

está presente sOlo se obser-

varon altas poblaciones en el 
3% de los casos (Figura 44); 

los que se ubicaron en fincas 

de Palestina, Anserma, Neira, 

Manizales, Pensilvania, 

Marquetalia y Victoria en 
Caldas; Armenia, 
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midas: H. multicinctus y H 
dihystera o H. erithrynae. 

Pratylenchus. Es un 
endoparsito migratorio 
profundo, que en poblacio-
nes altas puede afectar 
gravemente el cultivo. No 
est muy distribuido en Ia 
zona. Se encontró en el 
45% de las muestras y en la 
mayoria con hajas poblacio-
nes (menos de 5.000 
nematodos /1 OOg ra(ces) 
(Figura 43); solo el 1 2% 
sobrepasan este valor y 

corresponde a fincas ubica-
das al oriente de Caldas 
(Pensilvania, Marquetalia, 
Victoria y en Palestina y 
Manizales). [specie presurni-
da: P. coffeae. 

Radopholus. Es el género 
más peligroso. Es un 
endoparsito migratorio que 
penetra muy profundamente 
en el parénquima cortical de 
Ia raiz o del cormo. Tanto 
larvas como hembras adultas 
penetran. La evolución 
necrótica es conin hasta Ia 

coalescencia, dañando 
varios centinietros de raices 
en casos de ataque grave. 

Es el nis localizado lo cual 
indica su reciente introduc-
ción. No se encontró en el 
60% de las fincas y en donde 
estj presente solo se obser-
varon altas poblaciones en el 
3 0/0 de los casos (Figura 44); 
los que se ubicaron en fincas 
de Palestina, Anserma, Neira, 
Manizales, Pensilvania, 
Marquetalia y Victoria en 
Caldas; Arnienia, 

Ausente 60 200055003i/ 

Figura 43. DistrihuciOn de PiomIeiichus spp. en ci plátano 	Figura 44. Distrihucidn deRadopholwc spp.en ci platano de 
de Ia zona cafetera central. 	 Ia zona cafetera central. 

Figura 39. Ataque deAicni,iiai,i,s heiniptei-u.s en ci plãtano. 	Figura 40. Ataque de nernátodos segin su género, en las 
fincas del Irea estudiada.  

Figura 41. Distribución de neniatodos Alc'Io,clo,qiiie spp en 	Figura 42. Distribución del nematodo Helicoti - Ienchus spp 
ci plátano de Ia zona cafetera central, 	 en ci plátano de Ia zona cafetera central. 

Caldas se encontraron fincas 
con algiin problema en 
zonas productoras de caña 
panelera. 

4.5.5 Daños sobre racimos 

Solo se destacan unos pocos 
daños sobre dedos en forma 
de necrosis apical (punta de 
cigarro) y/o de manchas 
sobre Ia piel de los dedos, 
pero esto se presenta con 
carácter localizado y 
estacional. No es problema 
importante, ya que no se 
observó ningn signo en el 
76% de las fincas. De todas 
formas Ia fruta que se 
produce en Ia zona está 
prácticamente libre de 
daños. 

4.5.6 Nematodos 

Constituyen uno de los 
problemas más coniunes y 
graves del plátano en el 
niundo. La lista de especies 
asociadas con raices de 
rnusáceas cultivadas es cada 

vez nis larga, pero se Se encontró ampliamente 
considera que en la zona distribuido: 931/0 de las 
cuatro géneros pueden muestras con muy amplia 
tener una real importancia variación poblacional; Ia 
económica que son: mayor frecuencia correspon- 
Helicotylenchus, de a menos de 1.000 
Meloidogyne, Pratylenchus y hem bras/i OOg de raIces 
Radopholus; los dos prime- (Figura 41). [species presu- 
ros son endoparásitos de midas: M. incognita y M. 
amplia distribución y bajo ,iavanica. 
poder patogénico, mientras 
Pratylenchus y especialmen- Helicotylenchus. Son 
te Radopholus pueden endoparsitos migratorios 
causar graves daños. En Ia que se localizan en el 
Figura 40 se presenta la parénquima cortical de las 
situaciOn que Se encontró en ralces y de las cepas; los 
relación con cada género. ataques son entonces muy 

superficiales y forman unas 
Meloidogyne. Se trata de rayas pardo oscuras sobre Ia 
endoparsitos sedentarios; raIz. La evolución a estados 
las larvas pen etran en las necrosados es muy escasa. 
ralces hasta el cilindro 

central donde se inniovili- Se encontró en el 99 0% de 
zan. El tejido vegetal las muestras y también con 
reacciona al ataque niultipli- muy amplia variación en 
cando células, lo que condu- poblaciones; el 60% de las 
ce a Ia formación de agallas. 	I muestras tienen entre 1 .000- 
No hay necrosis después de 5.000 nematodos /1 OOg 
Ia penetración y la conse- ralces, el 27% menos de 
cuencia para el desarrollo de 	I 1 .000 y 1 3%  ms de 5.000 
Ia planta es mInima. 	 I (Figura 42). Especies presu- 

Encuesta diagnostico muItifactorial sobre pltano__________________________ 	 ___________________________ Encuesta diagnostico multifactorial sobre plátano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 	 en Ia zona cafetera central de Colombia 
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Figura 45. Daflos de origen distinto al fitosanitario en ci cuIti o del plátano. 

4.6 OTROS PROBI..EMAS DEL CU[.TIVO Montenegro y Pijao en el 

QuindIo. Especie presumida: 

R.similis. 

Segn los niveles de pobla-

ción, las areas de distribu-

ción y los estudios anterio-

res, parece que los géneros 

Meloidogyne, 

Helicotylenchus y 

Pratylenchus, son nativos, 

m ientras Radopholus debió 

ser introducido hace poco 

en material vegetal infectado 

desde zonas bananeras. 

De forma general, los 

niveles de población, 

además de muy variables 
(CV> 200) son muy bajos, 
menos de 1000 nematodos 
por 1 OOg de ralces, excepto 
Helicotylenchus; esto 

permite pensar que los 

nematodos actualmente no 

son un problema para el 

cultivo en Ia zona; sin 

embargo, La presencia del 

géneroRadopholus deberia 

ser seguida con mucho 

cuidado. 

Durante las visitas en las 

parcelas se anotaron 

problemas comunes en el 

cultivo pero que no son de 

origen fitosanitario. 

4.6.1 Pérdidade 
producción por caIda 

de las plantas 

Generalmente asociada a La 

acción de los vientos o 

debiLitamiento de las cepas 

(Figura 45). Se encuentran 

dos formas de caida de 

plantas: por el rompirniento 

del seudotallo a varios 

niveLes LLamado 

comunmente "volcamiento", 

causado por el efecto del 

viento sobre plantas debiLita-

das por mala nutriciOn, faLta 

de luz (altura de Ia planta), 

falta de manejo o acción de 

aLgLn patógeno. EL otro tipo 

Ilamado "arranque" es Ia 

caida total de La planta con 

una parte del cormo con 

algunas raices de colinos 

adyacentes; aquiel viento es 

un agente secundario 

mientras Ia causa se debe al 

débil anclaje de La planta por 

un sistema radical en ma! 

estado. Esas pérdidas no 

parecen importantes. 

4.6.2 Otras observaciones 

Descalcetamiento.Corres-
ponde a un desprendimiento 

irregular de las vainas 

foliares que ocasiona 

debilitamiento del 

seudotallo; se encontró en 

forma ocasional en un 35% 

de las muestras. No hay 

diferencia importante entre 

variedades. 

Embalconamiento.Consiste 
en La tendencia del tallo 

verdadero a emerger del 

sueLo con pérdida de raices 

primarias y finalmente, del 

anclaje de Ia planta. En 

plátano es muy frecuente y 

se asocia con Ia edad y ma! 

drenaje del suelo; en Ia 

encuesta se encontró que es 

de minima importancia: 62% 

ausente o raro; regionalmen-

te es más frecuente en 

CaLdas y Quindio (Figura 46). 

Plátano machorro. Corres-
ponde a un fenómeno de 
degeneracion del meristema 

principal en su transición 

vegetativa a productiva, que 
se manifiesta en un aborto 

de Ia infLorescencia o su 
malformación, con un pobre 

desarroLlo de fLores femeni-
nas (pocos dedos); se 

encontró en forma ocasional 

en el 94% de las muestras. 
Parece estar asociado a 

deficiencias de microeLe-

mentos (B y Zn). Regional-

mente se encontró con mas 

frecuencia en el Quindlo y 
minimo en RisaraLda y norte 

del Valle. No se conoce La 
causa del fenOmeno. 

Amarillamiento prematuro 
de dedos. Disturbio que 

consiste en el amarillamiento 
de alguno de los dedos en 

desarroLlo de Ia mano 

media; no se conoce su 

causa, aunque se atribuye a 

La picadura de insectos o de 
ayes. No es un problema 

importante, pues no afecta 
significativamente La caLidad 
del racimo. 

Forma de roseta. Disturbio 

que implica detención del 

crecimiento por deficit 
crItico de agua; prácticamen-

te ausente en La region. 

Abundante 38% 

Figura 46. 

Ernbal conarn iento 

del tallo del 
	

Ausente 19 

plátano. 

Deformación foliar. Expresa 
trastornos nutricionales o 
fisiológic.os; varias expresio-

nes se observaron en La 

zona, tipicamente en las 
primeras cuatro hojas, el 

mas comtin es el conocido 
como "cuello de garza" y 

después necrosis y clorosis 

en partes del limbo y 

engrosamiento (acartona-

miento o secamiento) de los 

bordes. La frecuencia es 
muy variable, pero Se 

observan en mas del 80% 
de las fincas y en cualquier 
variedad. 

Deformación de Ia hoja 
nueva (bandera) Es el tipico 

Figura 47. 
Deformación de Ia 

hoja bandera. 

Raro 43% 

sintoma Ilamado comtThmen-

te "cuello de garza"; se 

expresa aparentemente 

como un disturbio en La 

veLocidad de crecimiento 

entre el inicio y el final del 

desarrollo de La hoja en su 

salida del seudotallo (Figura 

47). La parte basal, todavIa 

envuelta, bloquea La salida 

de Ia primera parte de La 

hoja siguiente, La cuaL con Ia 

presión de crecimiento 

desgarra y deforma en 

"cuello de garza" Ia siguien-

te. Se atribuye este disturbio 

a una deficiencia de boro, 

aunque no esta demostrado. 

Encuesta diagnóstico multifactorial sobre piátano 

en la zona cafetera central de Colombia 
Encuesta diagnostico muitifactorial sobre plátano 

en Ia zona cafetera central de Colombia 
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Figura 45. Daños de origen distinto al fitosanitario en el cultivo del plátano. 

4.6 OTROS PROB[.[MAS DEL CUL.TIVO Montenegro y Pijao en el 
QuindIo. Especie presumida: 
R. sirnilis. 

SegLin los niveles de pobla-
ción, las areas de distribu-
ción y los estudios anterio-
res, parece que los géneros 
Meloidogyne, 
Helicotylenclius y 
Pratylenchus, son nativos, 
mientras Radopholus debió 
ser introducido hace poco 
en material vegetal infectado 
desde zonas bananeras. 

De forma general, los 
niveles de población, 
además de muy variables 
(CV> 200) son muy bajos, 
menos de 1000 nematodos 
por bOg de raIces, excepto 
Helicotylenchus; esto 
permite pensar que los 
nematodos actualmente no 
son un problema para el 
cultivo en Ia zona; sin 
embargo, a presencia del 
género Radopholus deberla 
ser seguida con mucho 

cuidado. 

Durante las visitas en las 
parcelas se anotaron 
problemas comunes en el 
cultivo pero que no son de 
origen fitosanitarft, 

4.6.1 Pérdidade 
producción porcaIda 
de las plantas 

Generalmente asociada a Ia 
accián de los vientos o 
debilitamiento de las cepas 
(Figura 45). Se encuentran 
dos formas de caida de 
plantas: por el rompimiento 
del seudotallo a varios 
niveles Ilamado 
comunmente "volcamiento", 
causado por el efecto del 
viento sobre plantas debilita-
das por mala nutriciOn, falta 
de luz (altura de Ia planta), 
falta de manejo o acción de 
algiiin patógeno. El otro tipo 
Ilamado "arranque" es Ia 
caIda total de Ia planta con 
una parte del cormo con 
algunas raices de colinos 

adyacentes; aquiel viento es 
un agente secundario 
mientras Ia causa se debe al 
débil anclaje de Ia planta por 
un sistema radical en ma! 
estado. Esas pérdidas no 
parecen importantes. 

4.6.2 Otras observaciones 

Descalcetamiento.Corres-
ponde a un desprendimiento 
irregular de las vainas 
foliares que ocasiona 
debilitamiento del 
seudotallo; se encontró en 
forma ocasional en un 35% 
de las muestras. No hay 
diferencia importante entre 
variedades. 

[mbalconamiento.Consiste 
en Ia tendencia del tallo 
verdadero a emerger del 
suelo con pérdida de raIces 
primarias y finalmente, del 
anclaje de Ia planta. En 
plátano es muy frecuente y 
se asocia con Ia edad y mal 

drenaje del suelo; en Ia 
encuesta se encontró que es 
de minima importancia: 62% 
ausente o raro; regionalmen-
te es más frecuente en 
Caldas y Quindio (Figura 46). 

Plátano machorro. Corres-
ponde a un fenómeno de 
degeneracion del meristema 
principal en su transición 
vegetativa a productiva, que 
se man ifiesta en un aborto 
de Ia inflorescencia o su 
malformación, con un pobre 

desarrollo de flores femeni-
nas (pocos dedos); se 
encontró en forma ocasional 
en el 94% de las muestras. 
Parece estar asociado a 
deficiencias de microele-
mentos (B y Zn). Regional-
mente se encontró con ms 
frecuencia en el Quindio y 
minimo en Risaralda y norte 
del Valle. No se conoce Ia 
causa del fenómeno. 

Amarillamiento prematuro 
de dedos. Disturbio que 
consiste en el amarillamiento 
de alguno de los dedos en 
desarrollo de Ia mano 
media; no se conoce su 
causa, aunque se atrihuye a 
Ia picadura de insectos o de 
ayes. No es un problema 
importante, pues no afecta 
significativamente la calidad 
del racimo. 

Forma de roseta. Disturbio 
que implica detención del 
crecimiento por deficit 
crItico de agua; prácticamen-
te ausente en Ia region. 

Figura 46. 
Embalconamiento 

del tallo del 
plátano. 

Deformación foliar. Expresa 
trastornos nutricionales o 
fisiológiGos; varias expresio-
nes se observaron en Ia 
zona, tipicamente en las 
primeras cuatro hojas, el 
más comdn es el conocido 
como "cuello de garza" y 
después necrosis y clorosis 
en partes del limbo y 
engrosamiento (acartona-

miento o secamiento) de los 
bordes. La frecuencia es 
muy variable, pero se 
observan en más del 80% 
de las fincas y en cualquier 
variedad. 

Deformación de Ia hoja 
nueva (bandera) Es el tipico 

Figura 47. 
Deformación de la 

hoja bandera. 

sintoma Ilamado cominmen-

te "cuello de garza"; se 

expresa aparentemente 
como un disturbio en Ia 

velocidad de crecimiento 
entre el inicio y el final del 

desarrollo de Ia hoja en su 

salida del seudotallo (Figura 

47). La parte basal, todavia 

envuelta, bloquea Ia salida 
de Ia primera parte de Ia 

hoja siguiente, Ia cual con Ia 

presión de crecimiento 
desgarra y deforma en 

"cuello de garza" Ia siguien-
te. Se atribuye este disturbio 

a una deficiencia de boro, 

aunque no esti demostrado. 

Ausente 13% 

/ 	N 	 Poco66% 

Importante 2 
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Figura 48. Distribución de Ia textura en los suelos derivados de cenizas 
volcánicas. 

Figura 49. Distnbución de Ia Materia Orgánica en los suelos de la zona de 
estudio. 

TABI.A 12. Promedio y rango de las variables, segdn el anlisis de suelos realizado en el laboratorio de 
suelos de Cenicafé. 

Variable 	 Unidad 	Promedio 	Minima 	Maxima Desv. estándar 

M.O. % 8,1 2,8 32,2 3,9 
C % 4,7 1,6 18,6 2,25 
N % 0,34 0,14 0,82 
C/N 13,7 11,7 22,8 1,3 
P ppm 26,8 2 140 35,2 
K meq 0,89 0,15 5,2 0,71 
Ca meq 7,16 0,4 29 4,07 
Mg meq 2,15 0,2 16,6 2,05 
Suma cationes meq 10,19 0,76 36,5 5,8 
K/sumacationes 0,10 0,008 0,73 0,07 
Ca/suma cationes 0,71 0,07 0,85 0,09 
Mg/surna cationes 0,19 0,09 0,56 0,07 
K/Mg 0,59 0,002 3,71 0,46 
B ppm 0,14 0,01 0,76 0,11 

4.7. ANAIJSIS DE SU[IOS 

En la Tabla 12 se resumen 

los resultados obtenidos. 

Los comentarios sobre los 

anâlisis de suelo y foliar son 

basados en los conocimien-

tos actuales (bibliografla) y 
discusiones con especialis-

tas. 

4.7.1 FIsica 

Solamente se estudió Ia 
textura (Figura 48). En lo 

correspondiente a los suelos 

derivados de cenizas 

volcánicas son comunes las 
texturas franco-arenoso, 

franco y arenoso-franco, 

mientras en los de origen 

Igneo y metamOrfico preva-
lecen los de tipo franco-

arcilloso y franco-arenoso. 

[studios anteriores sobre los 

aspectos fisicos de los suelos 

derivados de cenizas 
volcnicas (unidades 

Chinchiná, QuindIo y 

Montenegro) indican una 

buena profundidad, superior 

a un metro, el horizonte 

orgánico es mayor de 30 

cni, estructura granular, 
clase mediana, grado 

moderado, consistencia 

ligeramente dura en seco, 

friable en hLmedo y ligera-

mente plstica en mojado, 

alta porosidad total, abun-
dante actividad de macroor-

ganismos, abundantes ralces 

finas, reacción de normal a 

intensa al NaF, reacción 

fuerte al H202, retención de 
humedad gravimétrica 

media a alta entre 1/3 (entre 

22 y 67%) y 15 atmósferas 

(entre 8 y 48%), densidad 

aparente entre 0,7 y 1,1g/m3  
y densidad real entre 2,3 y 
2,6g/cm3. 

Conocida Ia importancia de 

los suelos compuestos de 
cenizas volcánicas en la 

mayorIa de las regiones 

visitadas, se entiende que 

prevalecen suelos profun-

dos, ligeros, sueltos y con 

buena aireaciOn. 

En los suelos de origen 

diferente, las propiedades 

fisicas son en general menos 

favorables por más pesados; 

textura fran co-arcillosa o 

arcillosa, consistencia ligera-

mente plástica a plástica, 

permeabilidad lenta a muy 

lenta, drenaje interno pobre 

a muy pobre y relación aire-

agua baja a muy baja. 

4.7.2 Materia orgánica 

Se encontrO un nivel 

importante; promedlo 8,1 o,/ 

en un rango entre 2,8 y 

32%; segcin Ia distribución, 

el 85% de Ia muestra tiene 

valores superiores a 5% 

%N= 0,01644 + 0,0452 77 

(% M.O.) - 0,00063 493 
(% M.O.)2 

%C = % M.O./1,7241 

4.7.3 Relación C/N. 

Indica el nivel de mineraliza-

ciOn de Ia materia orgánica. 
El promedio encontrado 

(13,7) ratifica lo ya conoci-

do, o sea un indice alto para 
los suelos de Ia zona. 

[studios anteriores mostra-
ron un alto nivel de 
nitrificación (NH41). 

4.7.4 Fósforo 

El anlisis se hizo con el 

método de Bray II. A pesar 

de que este elemento juega 
un papel fundamental en Ia 

fisiologIa (s(ntesis de 

proteinas, ATP, NADP, etc.) 
se sabe que: 

La extracción de la planta 

de plátano es minima (0,2% 
de materia seca). 

Las necesidades nutritivas 

son minimas pero estrictas: 

elemento indispensable en 
comparación con otros 

elementos como N o K. 

Cuando hay necesidad, 
ocurre durante fase juvenil 

del Crecimiento. 

Los suelos de tipo andosoles 

son los ms ricos en fOsforo 

del mundo, pero el conteni-

do aprovechable varia 

(Figura 49) (mInimo para el 

cultivo), lo que indica que 

en Ia zona hay una gran 
riqueza en este componen-
te y explica muy bien el 
buen potencial de produc-
ción observado, sabiendo Ja 
dependencia del plItano de 
las cantidades de materia 
orgánica. 

Estudios anteriores mostra- 

ron Ia relación estrecha 

entre el contenido de 
materia orgânica y los 

contenidos de carbono y 
nitrógeno orgánico en forma 

mineral principalmente 
(nitrica-NO 3- y amoniacal 
NH4+-), estos i.iiltimos son 

entonces calculados con 

confiabilidad con las fórmu-
las siguientes (l(mite: 0 a 

20% de M.O.): 
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Figura 48. Distribución de Ia textura en los suelos derivados de cenizas 
volcánicas. 

Figura 49. Distribución de Ia Materia Orgánica en los suelos de Ia zona de 
estudio. 

lABIA 12. Promedio y rango de las variables, segtin el anlisis de suelos realizado en el laboratorio de 
suelos de Cenicafé. 

Variable 	 Unidad 	Promedio 	Minima 	Maxima Desv. estándar 

M.O. % 8,1 2,8 32,2 3,9 
C % 4,7 1,6 18,6 2,25 
N % 0,34 0,14 0,82 
C/N 13,7 11,7 22,8 1,3 
P ppm 26,8 2 140 35,2 
K meq 0,89 0,15 5,2 0,71 
Ca meq 7,16 0,4 29 4,07 
Mg meq 2,15 0,2 16,6 2,05 
Surna cationes meq 10,19 0,76 36,5 5,8 
K/surna cationes 0,10 0,008 0,73 0,07 
Ca/surna cationes 0,71 0,07 0,85 0,09 
Mg/sunia cationes 0,19 0,09 0,56 0,07 
K/Mg 0,59 0,002 3,71 0,46 
B ppm 0,14 0,01 0,76 0,11 

4.7. ANAIJSIS DE SUE[.OS 

En Ia Tabla 12 se resunien 
los resultados obtenidos. 
Los comentarios sobre los 
anhsis de suelo y foliar son 
basados en los conocirnien-
tos actuales (bibliografla) y 
discusiones con especialis-
tas. 

4.7.1 FIsica 

Solamente se estudió Ia 
textura (Figura 48). En lo 
correspondiente a los suelos 
derivados de cenizas 
volcnicas son comunes las 
texturas franco-arenoso, 
franco y arenoso-franco, 
mientras en los de origen 
Igneo y metamórfico preva-
lecen los de tipo franco-
arcilloso y franco-arenoso. 
Estudios anteriores sobre los 
aspectos fIsicos de los suelos 
derivados de cenizas 
volcánicas (unidades 

Chinchiná, Quind(o y 
Montenegro) indican una 
buena profundidad, superior 
a un metro, el horizonte 
orgánico es mayor de 30 
cm, estructura granular, 
clase mediana, grado 
moderado, consistencia 
ligeramente dura en seco, 
friable en htimedo y ligera-
mente plástica en mojado, 
alta porosidad total, abun-
dante actividad de macroor-
ganismos, abundantes raIces 
finas, reacción de normal a 
intensa al NaF, reacción 
fuerte al H202, retención de 
humedad gravimétrica 
media a alta entre 1/3 (entre 
22 y 67%) y 15 atrnósferas 
(entre 8 y 48%), densidad 
aparente entre 0,7 y 1,lg/m3  
y densidad real entre 2,3 y 
2,6g/cm3. 

Conocida Ia importancia de 

los suelos compuestos de 
cenizas volcnicas en Ia 

mayorIa de las regiones 
visitadas, se entiende que 

prevalecen suelos profun-

dos, ligeros, sueltos y con 
buena aireación. 

En los suelos de origen 

diferente, las propiedades 

fIsicas son en general menos 
favorables por más pesados; 

textura franco-arcillosa o 
arcillosa, consistencia ligera-

mente plástica a plstica, 

permeabilidad lenta a muy 
lenta, drenaje interno pobre 
a muy pobre y relación aire-
agua baja a muy baja. 

4.7.2 Materia orgánica 

Se encontró un nivel 
importante; promedio 8,1% 

en un rango entre 2,8 y 

32%; segin Ia distribución, 
el 85% de Ia muestra tiene 

valores superiores a 5% 

%N= 0,01644 + 0,0452 77 
(% M.O.) - 0,00063493 
(% M.O.)2 

= % M.O./1,7241 

4.7.3 Relación C/N. 

Indica el nivel de mineraliza-
ción de Ia materia orgnica. 
El promedio encontrado 
(13,7) ratifica lo ya conoci-
do, o sea un Indice alto para 
los suelos de la zona. 

Estudios anteriores mostra-
ron un alto nivel de 
nitrificación (NH4 ). 

4.7.4 Fósloro 

El análisis se hizo con el 
método de Bray II. A pesar 
de que este elemento juega 
un papel fundamental en Ia 
fisiologla (sIntesis de 
proteinas, ATP, NADP, etc.) 
se sabe que: 

La extracción de la planta 
de pfttano es mInima (0,2% 
de materia seca). 

Las necesidades nutritivas 
son mInimas pero estrictas: 
elemento indispensable en 
corn paración con otros 
elementos como N o K. 

Cuando hay necesidad, 
ocurre durante fase juvenil 
del crecirniento. 

Los suelos de tipo andosoles 

son los ms ricos en fósforo 
del mundo, pero el conteni-
do aprovechable varIa 

(Figura 49) (m(nimo para el 

cultivo), lo que indica que 
en Ia zona hay una gran 
riqueza en este componen-
te y explica muy bien el 
buen potencial de produc-
ción observado, sabiendo Ia 
dependencia del plátano de 
las cantidades de materia 
orgánica. 

Estudios anteriores mostra- 

ron Ia relación estrecha 
entre el contenido de 
materia orgnica y los 
contenidos de carbono y 
nitrógeno orgánico en forma 
mineral principalmente 
(nItrica-NO3- y amoniacal 
NH4+-), estos LUtirnos son 
entonces calculados con 
confiabilidad con las fórmu-
las siguientes (Ilmite: 0 a 
20% de MO.): 
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labia 13. Análisis foliar; promedio de variables analizadas. Datos de las 165 fincas muestreadas y 

analizados en el laboratorio de suelos y foliares de Cenicafé. 

Variable Unidad Promedio Minima Maxima Desviación 

estándar 

Nitrógeno % ms 2,38 1 169 3,19 0,23 
Fósforo %ms 0,18 0,04 0,26 0,03 
Potasio % ms 3,44 1,78 5,00 0,62 
Calcio o,/ ms 0,97 0,33 1,82 0124 
Magnesio %ms 0,26 0114 0,69 0,10 
Manganeso ppm 266 1 1.410 163 
Hierro ppm 144 9 840 97,1 
Zinc ppm 15,8 2 22 2,1 
Boro ppm 10,1 6 17 2,4 
Cobre ppm 9,3 3 16 1,8 

bastante; existe una gran 
relación entre el poder de 

fijación en P2O del suelo y 

Ia tasa de materia orgánica. 

Estudios anteriores han 

demostrado Ia alta fijación 
de fósforo por los suelos de 

cenizas volcánicas. 

En promedio se encontró 
26,8ppm y en Ia distribución 
el 68% son bajos. 

4.7.5 Potasio 

Es el cation más importante 
en Ia nutrición del cultivo. La 

extracción de Ia planta es 
alta, 3 hasta 4% de Ia 

materia seca, mayor que Ia 

de nitrógeno. 

En promedio se encontró 
0,89 meq/1 00g; segtin los 

requerimientos, un 1 5% 
solamente es deficiente 
(<0,35 meq/100g), Ia 

mayorIa tiene contenidos 
adecuados. 

[studios anteriores compro-
baron Ia alta susceptibilidad 

de este cation a Ia 
lixiviación. 

4.7.6 Magnesio 

Las necesidades de las 
musáceas cultivadas son 

importantes. Los contenidos 
en los suelos de Ia zona son 
relativamente buenos a 
pesar de una alta distribu-
ción; en promedio 2,15 

meq/1 OOg; segUn los 

requerimientos, un 61% 
tienen contenidos medios a 
altos y 1 9% excesivos (más 
de 3meq). 

4.7.7 Calcio 

Quizá el elemento de menor 
papel en la nutrición; el 
promedio del muestreo fue 
de 7,16 meq/lOOg con un 
gran rango de variación, por 
lo que no hay problemas de 
requerimiento para el 
cultivo. 

4.7.8 Suma de cationes 

Segiin Ia distribución y 
requerimientos, el 31 % de Ia 
muestra es baja o deficiente, 
pero Ia mayorIa es adecua-
da; debe entenderse que el 
peso relativo de los cationes 
es muy desigual (mayor 
fracciOn de calcio). 

4.8. ANAl ISIS FOIJAR 

En Ia Tabla 13 se presentan 

los valores tIpicos encontra-

dos sobre el limbo. 

4.8.1 Nitrógeno 

La planta no es capaz de 

hacer reserva como lo hace 

con el potasio; es necesario 

entonces que tenga a su 

disposición cantidades 

suficientes de N en forma 

mineral: nftrica (NO3-) y 

amoniacal (NH4 ) todo el 

tiempo para un buen 

4.7.9 K/suma de cationes. 

Es adecuada para el cultivo 
alrededor de 1 0; se encon-
tró que en cerca de Ia mitad 
de Ia muestra, Ia relación es 
deficiente. 

4.7.10 Relación K/Mg 

Expresa el principal equili-
brio en Ia nutrición del 
plátano; el promedio fue de 
0,59, que en relación con los 
Indices adecuados (0,25 - 
0,30) sign ifica que Ia mayo-
rIa de las muestras (81%) 
están desequilibradas. 

4.7.11 Boro 

Se tuvo un promedio de 
0,14ppm y Ia mayorIa de las 
muestras son deficientes, lo 
que es caracteristico de 
estos suelos. 

crecimiento y desarrollo. Las 

arvenses agresivas compiten 

fuertemente por este 

elemento. 

Los contenidos foliares 
reflejan Ia extraordinaria 

riqueza de este elemento en 
los suelos; se halló un 

promedio de 2,38% en Ia 

materia seca; segtiin Ia 
distribución, Ia casi totalidad 

(98%) de las muestras tiene 

un nivel adecuado. 

4.8.2 Fósforo 

En forma general y como se 

habia mencionado anterior-

mente, las necesidades de Ia 
planta son minimas. 

A pesar de Ia deficiencia en 
el suelo, los contenidos 
foliares son en 90% de los 

casos analizados suficientes 

(>0,1 5% ms), o sea conteni-

dos buenos a altos y defi-

cientes solo en un 6%. 

Se sospecha entonces Ia 
presencia de micorrizas 

naturales involucradas en Ia 

absorción de fósforo lo cual 

desafortunadamente no se 

analizó en este estudio. 

4.8.3 Potasio 

El papel que juega este 

elemento en los mecanismos 

fisiologicos es mLiltiple 

(metabolismo de hidratos de 

carbono, regulación 

osmótica, etc.) desde la 

siembra hasta Ia cosecha; 

además, Ia planta de plátano 

tiene Ia posibilidad de hacer 

reservas en seudotallo, 

peclolo y nervadura, lo que 

permite una cierta flexibili-

dad en Ia fertilización. 

A pesar del relativo bajo 
nivel encontrado en Ia 
mayorIa de los suelos, 
alrededor de Ia mitad de las 
muestras presentaron 
valores adecuados y niveles 
bajos y/o deficientes solo el 
1 6%, lo que indicaria que el 
cultivo se satisface con los 
niveles encontrados en el 
suelo. 

4.8.4 Calcio 

Las necesidades de la planta 
no son importantes, pues 
0,6% en promedio se 
encuentra en Ia materia 
seca; Ia totalidad de las 
muestras tiene valores 
adecuados. 

4.8.5 Magnesio 

Las necesidades de las 
musáceas cultivadas son 
importantes; funciona como 
activador de varias enzimas 
(fosforilasa y carboxilasa) y 
como componente de Ia 
clorofila (ncIeo). Su absor-
ción es continua durante 
toda Ia vida de Ia planta y las 
necesidades minimas son 
estrictas (indispensables). 

Es el ilinico elemento donde 
una importante fracción 
(24%) tiene niveles bajos 
y/o deficientes. 

4.8.6 Microelementos 

Cobre. La mayor fracción 
(68%) tiene altos valores y 
en solo 1 % se encontraron 
niveles bajos. 

Zinc. La mayor fracciOn 
tiene buenos valores; solo el 

3% son deficientes. 
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Tabla 13. Análisis foliar; promedio de variables analizadas. Datos de las 165 fincas muestreadas y 

analizados en el lahoratorio de suelos y foliares de Cenicafé. 

Variable Unidad Promedio Minima Maxima Desviación 

eslándar 

Nitrógeno % ms 2,38 1,69 3,19 0,23 
Fósforo %ms 0,18 0,04 0,26 0,03 
Potasio % ms 3,44 1,78 5,00 0,62 
Calcio % ms 0,97 0,33 1,82 0,24 
Magnesio % ms 0,26 0,14 0,69 0,10 
Manganeso ppm 266 1 1.410 163 
Hierro ppm 144 9 840 97,1 
Zinc ppm 15,8 2 22 2,1 
Boro ppm 10,1 6 17 2,4 
Cobre ppm 9,3 3 16 1,8 

bastante; existe una gran 

relaciOn entre el poder de 

fijación en P205  del suelo y 

Ia tasa de materia orgnica. 

[studios anteriores han 

demostrado la alta fijación 
de fósloro por los suelos de 

cenizas volcánicas. 

En promedio se encontró 
26,8ppm y en Ia distribución 
el 68% son bajos. 

4.7.5 Potasio 

Es el cation más importante 
en Ia nutrición del cultivo. La 

extracción de la planta es 
alta, 3 hasta 4%  de Ia 

materia seca, mayor que la 

de nitrógeno. 

En promedio se encontró 
0,89 meq/1 OOg; segLn los 

requerimientos, un 1 5% 
solamente es deficiente 
(<0,3 5 meq/1 OOg), la 

mayorIa tiene contenidos 
adecuados. 

[studios anteriores compro-
baron Ia alta susceptibilidad 

de este cation a Ia 
lixiviación. 

4.7.6 Magnesio 

Las necesidades de las 
musáceas cultivadas son 

importantes. Los contenidos 
en los suelos de Ia zona son 
relativamente buenos a 
pesar de una alta distribu-
ción; en promedio 2,15 

meq/lOOg; segün los 

requerimientos, un 61% 
tienen contenidos medios a 
altos y 1 9% excesivos (más 
de 3meq). 

4.7.7 Calcio 

Quiz6 el elemento de menor 
papel en Ia nutrición; el 
promedio del muestreo fue 
de 7,16 meq/lOOg con un 
gran rango de variación, por 
lo que no hay problemas de 
requerimiento para el 
cultivo. 

4.7.8 Suma de cationes 

SegLin Ia distribución y 
requerimientos, el 31%de Ia 
muestra es baja o deficiente, 
pero Ia mayorIa es adecua-
da; debe entenderse que el 
peso relativo de los cationes 
es muy desigual (mayor 
fracción de calcio). 

4.8. ANAUSIS FOIJAR 

En Ia Tabla 13 se presentan 

los valores tipicos encontra-

dos sobre el limbo. 

4.8.1 Nitrógeno 

La planta no es capaz de 

hacer reserva como lo hace 
con el potasio; es necesario 

entonces que tenga a su 

disposición cantidades 
suficientes de N en forma 

mineral: nitrica (NO3-) y 

amoniacal (NH4,) todo el 

tiempo para un buen 

4.7.9 K/suma de cationes. 

Es adecuada para el cultivo 
alrededor de 1 0; se encon-
tró que en cerca de Ia mitad 
de Ia muestra, Ia relación es 
deficiente. 

4.7.10 Relación K/Mg 

Expresa el principal equili-
brio en Ia nutrición del 
plátano; el promedio fue de 
0,59, que en relación con los 
Indices adecuados (0,25 - 
0,30) significa que Ia mayo-
rIa de las muestras (81%) 
están desequilibradas. 

4.7.11 Boro 

Se tuvo un promedio de 
0,14ppm y Ia mayorla de las 
muestras son deficientes, lo 
que es caracterIstico de 
estos suelos. 

crecimiento y desarrollo. Las 
arvenses agresivas compiten 

fuertemente por este 

elemento. 

Los contenidos foliares 
reflejan la extraordinaria 

riqueza de este elemento en 
los suelos; se halló un 

promedio de 2,38% en Ia 

materia seca; segLin Ia 

distribución, Ia casi totalidad 

(98%) de las muestras tiene 

un nivel adecuado. 

4.8.2 Fósforo 

En forma general y como se 
habla mencionado anterior-

mente, las necesidades de Ia 
planta son minimas. 

A pesar de la deficiencia en 
el suelo, los contenidos 

foliares son en 90% de los 
casos analizados suficientes 

(>0,15% ms), o sea conteni-

dos buenos a altos y defi-

cientes solo en un 6%. 

Se sospecha entonces Ia 
presencia de micorrizas 

naturales involucradas en la 

absorción de fósforo lo cual 

desafortunadamente no se 

analizó en este estudio. 

4.8.3 Potasio 

El papel que juega este 

elemento en los mecanismos 

fisiológicos es mLIltiple 

(metabolismo de hidratos de 

carbono, regulacion 

osmOtica, etc.) desde Ia 

siembra hasta la cosecha; 

además, Ia planta de plátano 

tiene Ia posibilidad de hacer 

reservas en seudotallo, 

peciolo y nervadura, lo que 

permite una cierta flexibili-

dad en Ia fertilización. 

A pesar del relativo bajo 
nivel encontrado en la 
mayoria de los suelos, 
alrededor de la mitad de las 
muestras presentaron 
valores adecuados y niveles 
bajos y/o deficientes solo el 
1 6%, lo que indicaria que el 
cultivo se satisface con los 
niveles encontrados en el 
suelo. 

4.8.4 Calcio 

Las necesidades de Ia planta 
no son importantes, pues 
0,6% en promedio se 
encuentra en Ia materia 
seca; Ia totalidad de las 
muestras tiene valores 
adecuados. 

4.8.5 Magnesio 

Las necesidades de las 
musáceas cultivadas son 
importantes; funciona como 
activador de varias enzimas 
(fosforilasa y carboxilasa) y 
como componente de Ia 
clorofila (ndcleo). Su absor-
ción es continua durante 
toda la vida de la planta y las 
necesidades mInimas son 
estrictas (indispensables). 

Es el tiinico elemento donde 
una importante fracción 
(24%) tiene niveles bajos 
y/o deficientes. 

4.8.6 Microelementos 

Cobre. La mayor fracción 
(68%) tiene altos valores y 
en solo 1 % se encontraron 
niveles bajos. 

Zinc. La mayor fracción 

tiene buenos valores; solo el 

3% son deficientes. 
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Boro. Elemento con Ia más 
amplia distribución; el 47% 
tiene niveles medianos hasta 
bajos y el 11% muy bajos 
hasta deficientes. 

Manganeso. El 68% tiene 
valores adecuados a altos, 
pero un 1 7% tiene niveles 
bajos hasta deficientes. 

Hierro. La mayor proporción 
(52%) tiene niveles buenos a 
altos, pero el 8% tiene este 
elemento en exceso y el 7% 
bajo o deficiente. 

Otras deficiencias. La 
sintomatologIa clsica de Ia 
deficiencia en boro (rayas 

cloróticas perpendiculares a 
las nervaduras secundarias) 
no se encontró de manera 
importante, pero se habla de 
otra sintomatologIa como el 
"cuello de garza" ligado a 
esta deficiencia. Se encontra-
ron deficiencias fuertes hasta 
disminución del limbo, de 
forma aislada y la mayorIa 
de las veces en banano. 

Por sintomatologla conoci-
da, pero diffcilmente nota-
ble, se sospechan deficien-
cias escasas en zinc y azufre 
(color hlancuzco-rosado de 
Ia hoja bandera). También se 
sospecha en algunos casos, 
sIntomas de toxicidad de 

zinc (puntos negro-oscuros y 
lInea verde en el horde de 
los limbos) en las primeras 
hojas. 

4.8.7 Microelementos. 

Aspecto nutricional general 
En las visitas de campo y 
con base en Ia expresión del 
potencial de producción y 
del vigor de las plantas, se 
tuvo Ia siguiente aprecia-
ción: 220/0 bueno o excelen-
te, 68% aceptable y 1 0% 
malo. Regionalmente 
QuindIo, Caldas centro y 
Risaralda tienen los mInimos 
problemas. 

5. ANALISIS RELACIONAL 
En este capItulo se hace un 
anlisis detallado para 
huscar, dentro de las 
variables observadas, las que 
tienen relación, las que son 
explicativas de hechos 
observados o resultados que 
se quieren explicar y, en lo 
posible, clasificar esas 
variables con elfin de 
identificar los facto res 

limitantes yjerarquizarlos. 

Como las variables son 
nunierosas, rnás de 150 
(Anexo 3) y de naturaleza 
diferente, el anIisis se hizo 
en varias etapas. 

La herramienta estadistica 
usada fue principalmente e 
análisis multivariado. 

5.1 RELACION DENTRO DE GRUPOS 
HOMOGENEOS DE VARIABLE 

5.1.1 Grupo 1: 
Generalidades 

Topografla, pendiente y 
orientación tiene una 
buena relación (coeficien-
te de correlación, 
r = > 0,5). 

Sistema de cultivo: 
mateado, en barreras, 
monocultivo estn eviden-
ternente relacionados con 
Ia densidad. 

Hay buena correlación 
entre circunferencia del 
seudotallo y precipitación 
anual en el rango de 
1 .500-2.880rnm/año y 
negativa por encima 0 
debajo de esos lImites. 

Las variables rnás discrimi- 

nantes en un análisis de 
corn ponentes principales 
(ACP) fueron: topografla, 
densidad del plâtano y de 
café asociado, altitud, 
edad del cultivo y Iluvia 
(1 año antes de Ia encues-
ta) Estas fueron elegidas 
para el análisis factorial de 
correspondencia (AFC). 

5.1.2 Grupo 2: Planta 

El problerna encontrado fue 
a homogeneizacion de los 
datos medidos sobre las 
plantas con variedades niuy 
distintas. En Ia tabla 14 se 
observa el estudio compa-
rativo entre parámetros 
(coeficientes de correlación) 
en las dos principales 
variedades. 
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5. ANALISIS RELACIONAL Boro. Elemento con Ia más 
amplia distribución; el 47% 
tiene niveles medianos hasta 
bajos y el 11% muy bajos 
hasta deficientes. 

Manganeso. El 68% tiene 
valores adecuados a altos, 
pero un 1 7% tiene niveles 
bajos hasta deficientes. 

Hierro. La mayor proporción 
(52%) tiene niveles buenos a 
altos, pero el 8% tiene este 
elemento en exceso y el 7% 
hajo o deficiente. 

Otras deficiencias. La 
sintomatologla cLsica de Ia 
deficiencia en boro (rayas 

cloróticas perpendiculares a 
las nervaduras secundarias) 
no se encontró de manera 
importante, pero se habla de 
otra sintomatologla como el 
"cuello de garza" ligado a 
esta deficiencia. Se encontra-
ron deficiencias fuertes hasta 
disminución del limbo, de 
forma aislada y Ia mayorIa 
de las veces en banano. 

For sintomatologIa conoci-
da, pero difIcilmente nota-
ble, se sospechan deficien-
cias escasas en zinc y azufre 
(color hlancuzco-rosado de 
Ia hoja bandera). También se 
sospecha en algunos casos, 
sfntomas de toxicidad de 

zinc (puntos negro-oscuros y 
lInea verde en el borde de 
los limbos) en las primeras 
hojas. 

4.8.7 Microelementos. 

Aspecto nutricional general 
En las visitas de campo y 
con base en Ia expresión del 
potencial de producción y 
del vigor de las plantas, se 
tuvo Ia siguiente aprecia-
ciOn: 22% bueno o excelen-
te, 68% aceptable y 1 Q% 
malo. Regionalmente 
QuindIo, Caldas centro y 
Risaralda tienen los mInimos 
problemas. 

En este capitulo se hace un 
análisis detallado para 
huscar, dentro de las 
variables observadas, las que 
tienen relación, las que son 
explicativas de hechos 
observados o resultados que 
se quieren explicar y, en lo 
posible, clasificar esas 
variables con el fin de 
identificar los factores 

limitantes yjerarquizarlos. 

Como las variables son 
numerosas, ms de 150 
(Anexo 3) y de naturaleza 
diferente, el anlisis se hizo 
en varias etapas. 

La herramienta estadIstica 
usada fue principalmente el 
análisis multivariado. 

5.1 RELACION DENTRO DE GRUPOS 
HOMOGEN [OS DE VARIABLE 

5.1.1 Grupo 1: 
Generalidades 

Topografla, pendiente y 
orientación tiene una 
buena relación (coeficien-
te de correlación, 
r = > 0,5). 

Sistema de cultivo: 
mateado, en barreras, 
monocultivo están eviden-
temente relacionados con 
Ia densidad. 

Hay buena correlación 
entre circunferencia del 
seudotallo y precipitación 
anual en el rango de 
1 .500-2.880mm/anoy 
negativa por encima 0 

debajo de esos IImites. 

Las variables más discrimi- 

nantes en un análisis de 
componentes principales 
(AC F) fueron: topografia, 
densidad del plátano y del 
café asociado, altitud, 
edad del cultivo y Iluvia 
(1 año antes de Ia encues-
ta). Estas fueron elegidas 
para el anlisis factorial de 
correspondencia (AFC). 

5.1.2 Grupo 2: Planta 

El problema encontrado fue 
Ia homogeneizacion de los 
datos medidos sobre las 
plantas con variedades muy 
distintas. En Ia tabla 14 se 
observa el estudio compa-
rativo entre parámetros 
(coeficientes de correlación) 
en las dos principales 
variedades. 

38 	 39 



de esta estimación, no 
resultó tan alejado de La 
realidad; solo el nmero de 
hojas vivas, al momento de 
Ia floración, no tiene relación 
con los demás parámetros. 

Relación: Nümero de 
dedos - circunferencia del 
seudotallo (Figura 50). Es 
una de las correlaciones más 
interesantes. La figura 
contiene cuatro nubes de 
puntos distintos, correspon- 

dientes a las cuatro varieda-
des (Dominico, Dominico-
hartón, Hartón y Hondureño 
enano); estas nubes mues-
tran bien Ia variación del 
nmero de dedos, por tanto 
se podria tener Ia circunfe-
rencia como variable a 
explicar independientemen-
te de Ia variedad. La Figura 
50 presenta claramente en 
las variedades Dominico 
Hartón y Dominico, Ia 
correlación directa entre el 
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lo serán las otras. As(, para 

las demás etapas, se eligio el 

deshije como representante 

de todo el grupo. 

5.1.4 Grupo 4: 
Plagas - Enfermedades 

Existe muy baja relación 

entre las poblaciones de 

nematodos y el nivel de 
necrosis sobre rafces o 

cormo, como lo indican los 

coeficientes de correlación 
en Ia Tabla 15 

Tabla 15. Relación entre población de nemtodos y necrosis del 
sistema subterráneo del plátano. 

Tabla 14. Estudio comparativo entre parámetros para las dos principales variedades de plátano 

encontradas en el estudio de encuesta diagnóstico sobre pltano en Ia zona cafetera central de Colombia. 

Dominico hartón: 

Altura Circunferencia # dedos # manos Hojas vivas Peso racimo 
estimado 

Altura 0,789** 0,396** 0,635k* 0,093 0,302 

Circunferencia 

* Significancia del 95% 

0437** 

# dedos 

0669** 

0,673** 

# manos 

0,23 0,422** 

0,181 0,408** 

0,22 0,432** 

Hojas vivas 0,348 

** Significancia del 99% 

Dominico: 

Altura Circunferencia # dedos # manos Hojas vivas Peso racimo 
(estimado) 

Altura 0,732** 0,433** 0613** 0,196 0,248 

Circunferencia 

* Significancia del 95% 

0,43 7** 

# dedos 

0559** 

0,849** 

# manos 

0,486** 0,332 

0,266 0,387* 

0,289 0,378* 

Hojas vivas 0,429* 

** Significancia del 99% 

Se nota para las dos princi-
pales variedades, Ia buena 
correlación entre los pará-
metros de tipo vegetativo 
(altura y circunferencia); 
entre los parámetros de tipo 
productivo (nümero de 
manos y dedos) y también 
entre los dos grupos de 
variables, destacándose Ia 
relación circunferencia y 
nmero de manos. El peso 
de racimo estimado, a pesar 
de Ia dificultad al momento 
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Figura 50. Relación entre el niiimero de dedos y Ia circunferencia del seudotallo del plátano segiin las variedades 

estudiadas. 

grosor del seudotallo y el 

nmero de dedos (produc-

ción). 

Sobre el anlisis factorial de 

correspondencia, se discrimi-

naron tres variables: n6mero 

de dedos, circunferencia del 
seudotallo y hojas vivas, las 

que se tomaron para el 

análisis final. 

Necrosis Población total/nematodos 

Ralces R=0,153 
Ralces agujas R = 0,238* 

Cormo R = -0,008 
Cormo aguja R = 0,153 
Nodulación R = 0,070 
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5.1.3 Grupo 3: Manejo 

Las relaciones entre las 

técnicas que componen el 
manejo, segLin Ia AFC son 

altas, o sea, que si se hace 
bien las deshierba, también 



de esta estimación, no 
resultó tan alejado de Ia 
realidad; solo el ntimero de 
hojas vivas, al momento de 
Ia floración, no tiene relación 
con los dems parámetros. 

Relación: Nümero de 
dedos - circunferencia del 
seudotallo (Figura 50). Es 
una de las correlaciones más 
interesantes. La figura 
contiene cuatro nubes de 
puntos distintos, correspon- 

dientes a las cuatro varieda-
des (Dominico, Dominico-
hartón, Hartón y Hondureño 
enano); estas nubes mues-
tran bien Ia variación del 
nt.imero de dedos, por tanto 
se podrIa tener la circunfe-
rencia como variable a 
explicar independientemen-
te de la variedad. La Figura 

50 presenta claramente en 
las variedades Dominico 
Hartón y Dominico, Ia 
correlación directa entre el 

lo serán las otras. Asi, para 

las demás etapas, se eligio el 

deshije como representante 

de todo el grupo. 

5.1.4 Grupo 4: 
Plagas - Enfermedades 

Existe muy baja relación 

entre las poblaciones de 

nematodos y el nivel de 
necrosis sobre raIces o 

cormo, como lo indican los 

coeficientes de correlación 
en Ia Tabla 15 

Tabla 15. Relación entre población de nemtodos y necrosis del 
sistema subterráneo del pItano. 

Tabla 14. Estudio comparativo entre parámetros para las dos principales variedades de plátano 
encontradas en el estudio de encuesta diagnóstico sobre plátano en Ia zona cafetera central de Colombia. 

Dominico hartón: 

Altura Circunferencia # dedos # manos Hojas vivas Peso racimo 
estimado 

Altura 0,789** 0,396** 0,635** 0,093 0,302 

Circunferencia 

* Significancia del 95% 

0,487** 

#dedos 

0,669** 

0,673** 

# manos 

0,23 0,422** 

0,181 0,408** 

0,22 0,432** 

Hojas vivas 0,348 

** Significancia del 99% 

Dominico: 

Altura Circunferencia # dedos # manos Hojas vivas Peso racimo 
(estimado) 

Altura 0,732** 0,433** 0,613** 0,196 0,248 

Circunferencia 

* Significancia del 95% 

0,437** 

# dedos 

0559** 

0,849** 

# manos 

0,486** 0332 

0,266 0,387* 

0,289 0,378* 

Hojas vivas 0,429* 

** Significancia del 99% 

Se nota para las dos princi-
pales variedades, Ia buena 
correlación entre los pará-
metros de tipo vegetativo 
(altura y circunferencia); 
entre los parámetros de tipo 
productivo (ntimero de 
manos y dedos) y también 
entre los dos grupos de 
variables, destacándose Ia 
relación circunferencia y 
ntmero de manos. El peso 
de racimo estimado, a pesar 
de Ia dificultad al momento 
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Figura 50. Relación entre el nimero de dedos y Ia circunferencia del seudotallo del plátano segin las variedades 

estudiadas. 

grosor del seudotallo y el 

niimero de dedos (produc-

ción). 

Sobre el anlisis factorial de 

correspondencia, se discrimi-

naron tres variables: ni:imero 

de dedos, circunferencia del 
seudotallo y hojas vivas, las 

que se tomaron para el 

análisis final. 

Necrosis Población total/nematodos 

Ralces R=0,153 
Ralces agujas R = 0,238* 

Cormo R = -0,008 
Cormo aguja R = 0,153 
Nodulación R = 0,070 
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5.1.3 Grupo 3: Manejo 

Las relaciones entre las 

técnicas que componen el 

manejo, segLn Ia AFC son 

altas, o sea, que si se hace 
bien las deshierba, también 



5.2 RE[.ACION ENTRE PLAGAS, 
ENFERMEDADES, SUEIO Y Cli MA 

Esta situación podria ser 
explicada bien por Ia acción 
de un complejo de hongos y 
bacterias o por el efecto 
desplazado en el tiempo del 
daño sobre las raIces (las 
poblaciones de nematodos 
medidos en el momento 
actuarán sobre necrosis 
posteriores). 

Como cada factor de daño 
es muy independiente, se 
eligieron las plagas y 
enfermedades más importan-
tes (más frecuentes), asI: 

Hoja más joven manchada 
(sigatoka) 
Necrosis radical (general) 

Necrosis en ralces de 
aguja (general) 
Población de Pratylenchus 

Sp. Picudo negro. 

5.1.5 Grupo 5: 
Análisis de suelos 

Las mejores correlaciones se 
obtuvieron entre pH y calcio 

(clásica), pH y suma de 
cationes y calcio y 
magnesio. 

No se encontró ninguna 
relación entre el anlisis 
quImico del suelo y Ia 
clasificación actual de esos 
suelos (unidades de uso-
manejo); esto es explicable 

por el sistema de clasifica-
don hecho por Ia Federa-
ción Nacional de Cafeteros, 
por origen del suelo (mate-
rial parental) y no por 
anlisis fIsicoquImico. 

Para las etapas siguientes se 
eligieron las variables P, K, 
MgyM.O. 

5.1.6 Grupo 6: 
Análisis foliar 
(Figura 51) 
Las correlaciones para cada 
elemento del anlisis 
quImico del limbo y de Ia 
nervadura son todas alta-
mente significativas (99%); 
entonces, se siguió el análisis 

multivariado solo con los 
elementos del limbo. 

A nivel del limbo se nota Ia 
buena relación Ca/Mg y el 
antagonismo K-Mg, situación 
conocida en este cultivo. 

Las variables independientes 
N, P, K,Ca, Mg, B y Mn 
fueron elegidas para los 
pasos siguientes: 

Las circunferencias mayores 
(mejor desarrollo vegetativo) 
estmn asociadas con altos 
contenidos de P y K y las 
menores también con altos 
contenidos de Ca y Mg. 

5.2.1 Grupo poblaciones de 
nematodos, clima y suelo 

Algunos parmetros de 

clima y de suelo mostraron 

relación con las poblaciones 

dé nematodos; las más 

destacables son las poblacio-

nes de Pratylenchus sp. con 

a precipitación (promedio 

anual), Ia altitud (temperatu-

ra) y Ia tasa en materia 

orgánica del suelo. Para 

Radopholus, las poblaciones 

estn relacionadas con Ia 

altitud y el pH del suelo. En 

cuanto a las condiciones 

fIsicas se pensaba encontrar 
más relaciones entre esas 

poblaciones y Ia textura del 

suelo; solo las poblaciones 

de Helicotylenchus sp. y de 
Meloidogyne sp. tienen una 

relación negativa con Ia tasa 

de arcilla. 

5.2.2 Sigatoka amarilla 
y altitud 

Al contrario de lo que se 

suponIa, no existe ninguna 

relaciOn entre el rango de Ia 

hoja msjoven manchada 

(HMJM) y Ia altitud (coefi-

ciente de correlación de - 

0,058). Si es correcto asumir 

que a más altitud, Ia disminu-

ción de Ia temperatura frena 
el desarrollo del hongo, 

también es cierto que 

igualmente se reduce Ia tasa 
de emisión de hojas (r.e.f.). 

5.2.3 Picudo negro y altitud 

Se comprobO Ia ya conocida 

relaciOn negativa entre Ia 

actividad del picudo negro y 

Ia altitud (coeficiente de 

correlaciOn altamente 

significativo: 0355**);  no se 
encontrO daño de importan-

cia (galerlas) en el cormo 

encima de 1.580 m.s.n.m. 

5.2.4 Elefantiasis 

Este disturbio no se pudo 

relacionar con ningLin factor 

ambiental o de manejo, en 

parte por el reducido 

tamaño de Ia muestra (lotes 

con casos). 

ACP - ANAIISIS FOLIAR (EJE 1-2) 	0 C < 45 cm 
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Figura 51. Reiación entre el contenido foliar y clases de circunferencia en ci seudotailo. 
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5.2 RELACION ENTRE P[.AGAS, 
ENFERMEDADES, SUELO Y CIIMA 

Esta situación podrIa ser 
explicada bien por Ia acción 
de un complejo de hongos y 
bacterias o por el efecto 
desplazado en el tiempo del 
daño sobre las raIces (las 
poblaciones de nematodos 
medidos en el momento 
actuarán sobre necrosis 
posteriores). 

Como cada factor de daño 
es muy independiente, se 
eligieron las plagas y 
enfermedades más importan-
tes (más frecuentes), asI: 

Hoja más joven manchada 
(sigatoka) 
Necrosis radical (general) 

Necrosis en raIces de 
aguja (general) 
Población de Pratylenchus 
Sp. Picudo negro. 

5.1.5 Grupo 5: 
Análisis de suelos 

Las mejores correlaciones se 
obtuvieron entre pH y calcio 
(clsica), pH y suma de 
cationes y calcio y 
magnesio. 

No se encontró ninguna 
relación entre el análisis 
qulmico del suelo y Ia 
clasificación actual de esos 
suelos (unidades de uso-
manejo); esto es explicable 

por el sistema de clasifica-
ción hecho por Ia Federa-
ción Nacional de Cafeteros, 
por origen del suelo (mate-
rial parental) y no por 
análisis fIsicoquImico. 

Para las etapas siguientes se 
eligieron las variables P, K, 

Mg y M. O. 

5.1 .6 Grupo 6: 
Análisis foliar 
(Figura 51) 
Las correlaciones para cada 
elemento del análisis 
qulmico del limbo y de Ia 
nervadura son todas alta-
mente significativas (99%); 
entonces, se siguió el análisis 

multivariado solo con los 
elementos del limbo. 

A nivel del limbo se nota Ia 
buena relaciOn Ca/Mg y el 
antagonismo K-Mg, situación 
conocida en este cultivo. 

Las variables independientes 
N, P, K,Ca, Mg, B y Mn 
fueron elegidas para los 
pasos siguientes: 

Las circunferencias mayores 
(mejor desarrollo vegetativo) 
estn asociadas con altos 
contenidos de P y K y las 
menores también con altos 
contenidos de Ca y Mg. 

5.2.1 Grupo poblaciones de 
nematodos, clima y suelo 

Algunos parmetros de 

clima y de suelo mostraron 

relación con las poblaciones 

dé nematodos; las más 

destacables son las poblacio-

nes de Pratylenchus sp. con 

Ia precipitación (promedio 

anual), Ia altitud (temperatu-

ra) y Ia tasa en materia 

orgánica del suelo. Para 

Radopholus, las poblaciones 

estn relacionadas con Ia 

altitud y el pH del suelo. En 

cuanto a las condiciones 

fIsicas se pensaba encontrar 

ms relaciones entre esas 

poblaciones y Ia textura del 

suelo; solo las poblaciones 

de Helicotylenchus sp. y de 
Meloidogyne sp. tienen una 

relación negativa con Ia tasa 

de arcilla. 

5.2.2 Sigatoka amarilla 
y altitud 

Al contrario de lo que se 

suponla, no existe ninguna 

relaciOn entre el rango de Ia 

hoja másjoven manchada 

(HMJM) y Ia altitud (coefi-

ciente de correlaciOn de - 
0,058). Si es correcto asumir 

que a más altitud, Ia disminu-

ción de Ia temperatura frena 

el desarrollo del hongo, 

también es cierto que 

igualmente se reduce Ia tasa 

de emisión de hojas (r.e.f.). 

5.2.3 Picudo negro y altitud 

Se comprobO Ia ya conocida 

relación negativa entre Ia 

actividad del picudo negro y 

Ia altitud (coeficiente de 
correlaciOn altamente 

significativo: Q 355**); no se 

encontró daño de importan-

cia (galerfas) en el cormo 

encima de 1.580 m.s.n.m. 

5.2.4 Elefantiasis 

Este disturbio no se pudo 

relacionar con ningLin factor 

ambiental o de manejo, en 

parte por el reducido 

tamaño de Ia muestra (lotes 

con casos). 

ACP - ANALISIS FOIIAR (EJE 1-2) 	0 C < 45 cm 
IDENTIFICACION: CLASES DE CIRCUNFERENCIA 	0 45 <C < 55 cm 

o 	 EJE2 	 • 55<C<65cm 
>65cm 

10 	 (C~191 
0 

°0 0 0 	

• 

.: 	
' 	

••0 	
EJEL 

0 	
• 	

••.; 
• —0 
• 0

0. 
••• 0 	• 	• 	.•• 	• . .• 

0 	• 	 , • 

G o 

.0 0 

Figura 51. Relación entre el contenido foliar y clases de circunferencia en ci seudotallo. 



5.3.2 Análisis quImico 
suelo-Iertilización 

No existe ninguna relación 
entre las fertilizaciones del 
café y/o al plátano con los 
contenidos del suelo; eso 
pone en evidencia el 
carácter muy especlfico de 
esos suelos frente a Ia 
fertilización. 

ción al cultivo en estos 
suelos. 

La mala respuesta de las 
formulas compuestas 
actualmente recomendadas 
en plátano, las cuales están 
mal adaptadas para el 
cultivo. 

5.3.4 Análisis quImico foliar 
y deficiencias observadas 

Las correlaciones entre los 

elementos del suelo y los 

encontrados en la nervadura 

de las hojas muestran Ia 

misma tendencia que el 

limbo, aunque con menor 

intensidad. Algunos coefi-

cientes de correlación se 

presentan en Ia Tabla 16. 

5.3.3 Análisis quImico 
foliar-fertilización 

Tampoco existe ninguna 
relación entre Ia fertilización 
y los contenidos foliares; eso 
explica entonces lo siguien-
te: 

La niala respuesta de 
cualquier tipo de fertiliza- 

5.4 RELACIONES 

ENTRE PLANTAS Y AMBIENTE. 

La altitud, en relación 

estrecha con las temperatu-

ras, no está en relaciOn con 
los parámetros que expresan 

el potencial de producciOn y 
el desarrollo vegetativo, 

como lo indican los coefi-

cientes de correlaciOn; ésto 
significa que en el area 

estudiada Ia temperatura no 
es un factor limitante 

(Tabla 17). 

5.3 RELACION ENTRE ANAl ISIS FOUAR, SUELO, 
FERTILIZACION Y DEFICIENCIAS OBSERVADAS 

5.3.1 Análisis quImico 

limbo-suelo 

En general las correlaciones 

son buenas; sobresale el 

magnesio del limbo y Ia 

relación K/Mg en el suelo 

(Figura 52). Las mayores 

circunferencias correspon-

den con relaciones K/Mg 

menores de 0,5. 

Las mejores relaciones 
fueron con nitrógeno y 
potasio (coeficiente de 
corre!aciOn r = -0,302 y - 
0,249, respectivamente; 
ambos altamente significati-
vos); por el contrario, Ia 
deficiencia general de 
magnesio no está en 
relación con el contenido 
foliar (r = -0,026); sin tener 

Tabla 16. Relación entre los elementos del suelo y los encontrados en las nervaduras de las hojas de 
pLMano. 

Análisis de suelo Análisis foliar (limbo) Coeficiente de correlación 

Fósforo Fósforo 0,456** 

Potasio Potasio 0,305** 

Calcio Calcio -0,129 

Magnesio Magnesio 0,522** 

Boro Boro 0,006 

Materia orgnica Magnesio - 0,371 ** 

Potasio Calcio - 0,383** 

Potasio/suma de cationes Magnesio - 0394** 

Suma de cationes Magnesio 0,368** 

Potasio/suma de cationes Magnesio/suma de cationes - 0349** 

Magnesio suma cationes Magnesio/suma de cationes 0,674** 

Potasio/magnesio Magnesio - 0,481 ** 

Potasio/magnesio Magnesio/suma de cationes - 0,481 ** 

Encuesta diagnóstico multifactorial sobre plátano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 
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Figura 52. Reiación entre ciases de circunferencia del seudotallo y Ia relación K/Mg en ci suelo. 

una explicación satisfactoria, 
existe Ia hipótesis de que 
esta deficiencia es el 
resultado de varios factores 
que limitan el flujo de agua a 
nivel celular en Ia hoja. 

No hubo relación entre el 
contenido de boro y los 
Indices de deformación foliar 
o del sintoma de "cuello de 

garza" como varios agróno-
mos de Ia zona lo planearon. 

Tabla 17. Relación entre parámetros que expresan el potencial productivo y el desarrollo vegetativo del 
plátano y la altitud. 

Parámetros Altura 
Circun- 
ferencia 

Hojas 
vivas 

Peso racimo 
estimado 

# dedos 
DH 

# dedos 
Dominico 

Altitud 0,028 0,054 -0,13 0,257 0,065 0,012 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre pltano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 
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5.3.2 Análisis quImico 
suelo-fertilización 

No existe ninguna reiación 
entre las fertilizaciones del 
café yb al pLtano con los 
contenidos del suelo; eso 
pone en evidencia el 
carácter muy especIfico de 
esos suelos frente a Ia 
fertilización. 

ción al cultivo en estos 
suelos. 

La mala respuesta de las 
formulas compuestas 
actualmente recomendadas 
en piátano, las cuales estain 
mal adaptadas para el 
cultivo. 

5.3.4 Anáiisis quImico foliar 
y deficiencias observadas 

Las correlaciones entre los 

elementos del suelo y los 

encontrados en la nervadura 

de las hojas muestran Ia 

misnia tendencia que el 

limbo, aunque con menor 

intensidad. Algunos coefi-

cientes de correlación se 

presentan en la Tabla 16. 

5.3.3 Análisis quImico 
foliar-fertiiización 

Tampoco existe ninguna 
relación entre Ia fertilización 
y los contenidos foliares; eso 
explica entonces lo siguien-
te: 

La mala respuesta de 
cuaiquier tipo de fertiliza- 

5.4 RELACIONES 
ENTRE PLANTAS Y AMBIENTE. 

La altitud, en relación 

estrecha con las temperatu-

ras, no estâ en relación con 
los parámetros que expresan 

el potencial de producción y 
el desarrollo vegetativo, 

como lo indican los coefi-

cientes de correlaciOn; ésto 
significa que en el area 

estudiada Ia temperatura no 
es un factor limitante 

(Tabla 17). 

5.3 RELACION ENTRE ANAIJSIS FOIIAR, SUE[.O, 
FERTIIJZACION Y DEFICIENCIASOBSERVADAS 

5.3.1 Análisis quImico 

limbo-suelo 

En general las correlaciones 

son buenas; sobresale el 

magnesio del limbo y Ia 

reiación K/Mg en el suelo 

(Figura 52). Las mayores 

circunferencias correspon-

den con relaciones K/Mg 

menores de 0,5. 

Las mejores relaciones 
fueron con nitrógeno y 
potasio (coeficiente de 
correlaciOn r = -0,3 02 y - 
0,249, respectivamente; 
ambos altamente sign ificati-
vos); por ci contrario, Ia 
deficiencia general de 
magnesio no está en 
reiación con el contenido 
foliar (r = -0,026); sin tener 

Tabla 16. Relación entre los elementos del suelo y los encontrados en las nervaduras de las hojas de 

plátano. 

Análisis de suelo Análisis foliar (limbo) Coeficiente de correlación 

Fósforo FOsforo 0,456** 

Potasio Potasio 0,305** 

Calcio Caicio -0,129 
Magnesio Magnesio 0,522** 

Boro Boro 0,006 
Materiaorgnica Magnesio 0,371** 

Potasio Calcio -0,383** 

Potasio/suma de cationes Magnesio - 0394** 

Suma de cationes Magnesio 0,368** 

- 0,349** Potasio/suma de cationes Magnesio/suma de cationes 
Magnesio suma cationes Magnesio/suma de cationes 0,674** 

Potasio/magnesio Magnesio -0,48 1 ** 
Potasio/magnesio Magnesio/suma de cationes - 0,481 ** 

Encuesta diagnóstico multifactorial sobre plátano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 
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Figura 52. Relación entre clases de circunferencia del seudotallo y Ia relación K/Mg en el suelo. 

una expiicación satisfactoria, 
existe la hipótesis de que 
esta deficiencia es el 

resultado de varios facto res 
que limitan ci flujo de agua a 
nivel celular en la hoja. 

No hubo relaciOn entre ci 
contenido de boro y los 
Indices de deformación foliar 
o del sintoma de "cuello de 
garza" como varios agróno-
mos de Ia zona lo pianearon. 

Tabla 17. Relación entre parámetros que expresan ci potencial productivo y el desarrollo vegetativo del 
plâtano y Ia altitud. 

Parametros Altura 
Circun- 
ferencia 

Hojas 
vivas 

Peso racimo 
estimado 

# dedos 
DH 

# dedos 
Dominico 

Altitud 0,028 0,054 -0,13 0,257 0,065 0,012 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre pldtano 
en la zona cafetera central de Colombia 
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Se tomaron como factores, 
Ia circunferencia del 
seudotallo (a 1 m del suelo) 
y el ncimero de dedos de la 
inflorescencia; como 
variables explicativas todas 
las asociadas con manejo, 
plagas-enfermedades, 
nutrición y aspectos genera-
es descritos en Ia labIa 18. 

5.5.1 AFC general sobre Ia 
caracterización de las fincas 
(Figura 53) 

Es Ia proyección espacial de 
los puntos de encuesta con 
sus variables más discrimi-
nantes; sobresalen tres 
nubes de puntos que 
identifican zonas geográficas 

distintas, asI: 

Zona 1: de baja altitud yalta 

precipitación, correspon-
diente al oriente de Caldas. 

Zona 2: de baja altitud, muy 
homogénea, correspondien-

te a Ia hoya del Quindlo. 

Zona 3: una gran zona 

intermedia, poco homogé-
nea, que comprende Ia parte 
montañosa del gran 
Caldas y norte del Tolima. 

Una caracterización resumi-
da de cada zona es Ia 
si gui en te: 

Zona 1: La proyección de 
las variables a explicar y las 
suplementarias (circunferen-
cia y nmero de dedos), 
muestra aquIel ms bajo 
potencial de prod ucción, 
explicado por (alta correla-
ción): 

potasio bajo 

fósforo bajo 
precipitación alta 
nivel de Pratylenchus alto 

Zona 2: Muestra el ms alto 
potencial de producción 
(mayor circunferencia y 
n6mero de dedos), explica-
do por: 

potasio alto 

fósforo alto 
altitud (clima) medio: 

1.100- 1.300 msnm 

edad del cultivo baja 
manganeso bajo 

monocultivo 

topografla plana 

Zona 3: Corresponde a una 
gran situación intermedia 
entre los extremos mencio-
nados, asociada a las clases 
medianas de todas las 
variables analizadas. 

5.5.2 AFC general sobre Ia 
variación de circunferencia 
(estado vegetativo) 

(Figura 54) 
Existe una muy buena 

correlación positiva entre 
circunferencia y potasio; Ia 
variación de circunferencia 
sigue proporcionalmente la 
variación de potasio foliar. 

Las circunferencias peque-
ñas (< 50 cm) se relacionan 
solo con problemas 
nutricionales: K, P, B bajo y 
Mn, Mg altos; las mayores 
circunferencias (>60 cm) 
están asociadas a buen 
equilibrio catiónico y buen 
man ej 0. 

La altitud (clima) y Ia 
precipitación, no parecen 
tener papel importante, ni 
tampoco las otras variables. 

5.5.3 AFC general sobre 
nümero de dedos. (estado 
productivo) (Figura 55) 

[ste análisis fue hecho por 
variedades, pero Ia interpre-
tación es Ia misma para 
cualquiera de las dos 
principales variedades 

(DH y D). 

Existe una buena correlación 
positiva entre ntmero de 
dedos y fósforo (eje 1) y en 
segundo lugar con potasio. 

Un alto ntmero de dedos 
está relacionado con Ia 
buena nutrición (equilibrio 
catiOnico): fOsforo, potasio y 
boro altos y zinc, magnesio 

Encuesta diagnóstico multifactorial sobre plátano 
en la zona cafetera central de Colombia 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre plátano 
en a zona cafetera central de Colombia 

5.5 COMENTARIOS SOBRE LOS ANALISIS 
FACTORIALES DECORRESPONDENCIA 

TABIA 18. Factores analizados en los Análisis Factoriales de Correspondencia (AFC) 

Factores Código Significación Factores Codigo Significación 
de clases de clases 

FACTORES A EXPLICAR 

Circunferencia 001 <40 cm Nümero DV1 <25 dedos 
(a 1 m) CC2 40 -45 de dedos DV2 25 - 40 

003 50 -55 (Variedad: DV3 40 - 45 
004 55 -60 Dominico DV4 45 - 50 
CC5 60 -65 - hartón) DV5 50 - 55 
CC6 65 -70 DV6 55 - 70 
CC7 > 70 cm DV7 > 90 dedos 

FACTORES EXPLICATIVOS - MANEJO DEL CULTIVO 

Deshije DM1 Ausente NOmerode NM 1 1 mata/sitio 
(incluyendo DM2 Regular matas/sitios NM 2 2 
el paquete DM3 Medio NM 3 3 
manejos) DM4 Bueno NM 4 4 Y mas 

DM5 Excelente 
Sistema SI 1 Monocultivo Densidad DC 1 <2000 p1/ha 
de cultivo SI 2 Asociado al café del café DC 2 2000 - 4000 

mateado (tecnificaciôn DC 3 4000 - 6000 
del agricultor) DC 4 6000 - 8000 

SI 3 Asociado al café DC 5 >8000 p1/ha 
en barrera 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Sigatoka HM 1 > HMUM 5 Necrosis NR 1 Ausente 
amarilla sobre ramas 
=hojasmas HM1 HMUM =6 NR2 Poco 
joven HM 3 HMUM = 7 NR 3 Medio 
manchada HM 4 HMUM = 8 NR 4 Demasiado 

HM5 HMUM =9 AG1 Ausente 
Poblaciôn PR 1 < 1000 100 g/ Necrosis AG 2 Poco 
Praty/enchus PR 2 <1000 raices sobre raIces AG 3 Medio 

de aguja AG 4 Demasiado 

NUTRICION FOLIAR 

Fósforo P 1 <0.16% Potasio K 1 <2.5% 
P2 0,16-0,17 K2 2.5-3 
P3 0,18-0,19 K3 3-3.5 
P4 >0,2% K4 3.5-4 

KS > 4 % 
Magnesio MG 1 <0,18% Boro B 1 <8 ppm 

MG2 0,18-0,22 B2 8-10 
MG 3 0,23 - 0,28 B 3 11 - 13 
MG 4 0,29 - 0,36 B 4 > 13 ppm 
MG5 >0,36% 

GENERAL 

Variedades VA 1 Dominico Topografla TP 1 PIano 
VA 2 hartOn (asociado a TP 2 Ondulado 
VA 3 Dominico pendiente y TP 3 Pendiente 
VA 4 hartón orientaciOn) 

Liuvia 1-1-1 Hondureño Altitud AL 1 > 1100 msnm 
(1 año antes LL 2 <1 500 mm AL 2 1100 - 1200 
de la encuesta) LL3 1520-1800 AL3 1200-1300 

LL 4 1810 - 2000 AL 4 1300 - 1400 
LL 5 2010 - 2250 AL 5 1400 - 1500 
LL6 2270-2500 AL6 1500-1600 
1-1-7 2700-3000 AL7 1600-1700 

> 3000 mm AL 8 <1700 msnm 
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Se tomaron como factores, 
Ia circunferencia del 
seudotallo (a 1 m del suelo) 
y el miimero de dedos de Ia 
inflorescencia; como 
variables explicativas todas 
las asociadas con manejo, 
plagas-enfermedades, 
nutrición y aspectos genera-
les descritos en Ia Tabla 18. 

5.5.1 AFC general sobre Ia 
caracterización de las fincas 
(Figura 53) 

Es Ia proyección espacial de 
los puntos de encuesta con 
sus variables ms discrimi-
nantes; sobresalen tres 
nubes de puntos que 
identifican zonas geográficas 
distintas, asI: 

Zona 1: de baja altitud yalta 
precipitaciOn, correspon-
diente al oriente de Caldas. 

Zona 2: de baja altitud, muy 
homogénea, correspond ien-
te a Ia hoya del Quindlo. 

Zona 3: una gran zona 
intermedia, poco homogé-
nea, que comprende Ia parte 
montañosa del gran 
Caldas y norte del Tolima. 

Una caracterización resumi-
da de cada zona es Ia 
si gui en te: 

Zona 1: La proyección de 
las variables a explicar y las 
suplementarias (circunferen-
cia y nilimero de dedos), 
muestra aquIel mIs bajo 
potencial de producción, 
explicado por (alta correla-
ción): 

potasio bajo 
fósforo bajo 
precipitación alta 
nivel de Pratylenchus alto 

Zona 2: Muestra el más alto 
potencial de producción 
(mayor circunferencia y 
nilimero de dedos), explica-
do por: 

potasio alto 
fósforo alto 
altitud (clima) medio: 
1.100 - 1.300 msnni 
edad del cultivo baja 
manganeso bajo 
monocultivo 
topografla plana 

Zona 3: Corresponde a una 
gran situación intermedia 
entre los extremos mencio-
nados, asociada a las clases 
medianas de todas las 
variables analizadas. 

5.5.2 AFC general sobre Ia 
variación de circunferencia 
(estado vegetativo) 
(Figura 54) 
Existe una muy buena 

correlación positiva entre 
circunferencia y potasio; Ia 
variación de circunferencia 
sigue proporcionalmente Ia 
variación de potasio foliar. 

Las circunferencias peque-
ñas (< 50 cm) se relacionan 
solo con problernas 
nutricionales: K, P, B bajo y 
Mn, Mg altos; las mayores 
circunferencias (>60 cm) 
están asociadas a buen 
equilibrio catiónico y buen 
man ej o. 

La altitud (clima) y Ia 
precipitación, no parecen 
tener papel importante, ni 
tampoco las otras variables. 

5.5.3 AFC general sobre 
nümero de dedos. (estado 
productivo) (Figura 55) 
[ste análisis fue hecho por 
variedades, pero Ia interpre-
tación es Ia misma para 
cualquiera de las dos 
pri ncipales variedades 
(DH y D). 

Existe una buena correlaciOn 
positiva entre nLimero de 
dedos y fósforo (eje 1) y en 
segundo lugar con potasio. 

Un alto nilimero de dedos 
está relacionado con Ia 
buena nutrición (equilibrio 
catiónico): fósforo, potasio y 
boro altos y zinc, magnesio 

Encuesta diagnóstico multifactorial sobre plátano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre pltano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 

5.5 COMENTARIOS SOBRE LOS ANAl ISIS 
FACTORIALES DECORRESPONDENCIA 

TABLA 18. Factores analizados en los Análisis Factoriales de Correspondencia (AFC) 

Factores Código Significación Factores Código Significacion 
de clases de clases 

FACTORES A EXPLICAR 

Circunferencia 001 <40 cm Nümero Dvi <25 dedos 
(a 1 m) 002 40 -45 de dedos DV2 25 - 40 

003 50 -55 (Variedad: DV3 40 - 45 
CC4 55 -60 Dominico DV4 45 - 50 
005 60 -65 - hartón) DV5 50 - 55 
006 65 -70 DV6 55 - 70 
007 > 70 cm DV7 > 90 dedos 

FACTORES EXPLICATIVOS - MAN EJO DEL CULTIVO 

Deshije DM1 Ausente NOmerode NM 1 1 mata/sitio 
(incluyendo DM2 Regular matas/sitios NM 2 2 
el paquete DM3 Medio NM 3 3 
manejos) DM4 Bueno NM 4 4 Y mas 

DM5 Excelente 
Sistema SI 1 Monocultivo Densidad DC 1 <2000 p1/ha 
de cultivo SI 2 Asociado al café del café DC 2 2000 - 4000 

mateado (tecnificación DC 3 4000 - 6000 
del agricultor) DC 4 6000 - 8000 

SI 3 Asociado al café DC 5 >8000 p1/ha 
en barrera 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Sigatoka HM 1 > HMUM 5 Necrosis NR 1 Ausente 
amarilla sobre ramas 
=hojasmas HM1 HMUM =6 NR2 Poco 
joven HM3 HMUM =7 NR3 Medio 
manchada HM 4 HMUM = 8 NR 4 Demasiado 

HM5 HMUM=9 AG1 Ausente 
Población PR 1 < 1000 100 g/ Necrosis AG 2 Poco 
Praty/enchus PR 2 <1000 raices sobre raices AG 3 Medio 

de aguja AG 4 Demasiado 

NUTRICION FOLIAR 

Fósforo P1 <0.16% Potasio Ki <2.5% 
P2 0,16-0,17 K2 2.5-3 
P3 0,18-0,19 K3 3-3.5 
P4 >0,2% K4 3.5-4 

K5 > 4 % 
Magnesia MG 1 <0,18% Boro B 1 <8 ppm 

MG2 0,18-0,22 82 8-10 
MG 3 0,23 - 0,28 B 3 11 - 13 
MG 4 0,29 - 0,36 B 4 > 13 ppm 
MG5 >0,36% 

GENERAL 

Variedades VA 1 Dominico Topografia TP 1 PIano 
VA 2 hartón (asociado a TP 2 Ondulado 
VA 3 Dominico pendiente y TP 3 Pendiente 
VA 4 hartón orientaciOn) 

Lluvia LL 1 Hondureño Altitud AL 1 > 1100 msnm 
(1 año antes LL 2 <1500 mm AL 2 1100 - 1200 
delaencuesta) LL3 1520-1800 AL3 1200-1300 

LL4 1810-2000 AL4 1300-1400 
LL5 2010-2250 AL5 1400-1500 
LL6 2270-2500 AL6 1500-1600 
LL7 2700-3000 AL7 1600-1700 

>3000mm AL8 <1700 msnm 
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bajos; También está asocia-
do con un buen estado 
sanitario de las ralces y la 
topografIa más plana (caso 

del Quindlo). 

Un bajo nLImero de dedos 

est6 relacionado con 

problemas nutritivos: 

fósforo, potasio y boro 

bajos, y magnesio y manga-

neso altos. También con 
necrosis radical y poco 

man ej 0. 

El fósforo sobresale enton- 

ces como un factor impor-

tante en la explicación de la 

variación del ntmero de 

dedos. AtenciOn particular 

deberIa ser dada al mecanis-

mo de liberaciOn por el 
suelo (franja absorbible) y su 

asimilación por la planta. 
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bajos; También está asocia-
do con un buen estado 
sanitario de las raIces y Ia 
topografla más plana (caso 

del Quindlo). 

Un bajo nmero de dedos 

está relacionado con 

problemas nutritivos: 

fósforo, potasio y boro 

bajos, y magnesio y manga-

neso altos. También con 
necrosis radical y poco 

man ej 0. 

El fósforo sobresale enton- 

ces como un factor impor-

tante en Ia explicación de Ia 

variación del ncimero de 

dedos. Atención particular 
deberfa ser dada al mecanis-

mo de liberación por el 
suelo (franja absorbible) y su 

asimilación por Ia planta. 
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labia 19. Mejores distancias de nivel 1 que afectan Ia variación de Ia circunferencia del seudotallo. 

Factor Efectivo Modalidades Efectivo Modalidades R. C.' 

Klimbo 39 1-2 126 3-4-5 0,49 

Plimbo 30 1 135 2-3-4 0,42 

Klimbo 13 1 152 2-3-4-5 0,41 

P limbo 68 1-2 97 3-4 0,40 

K limbo 89 1-2-3 76 4-5 0,39 

Variedad 19 3.4 146 1-2 0,38 

Mglirnbo 143 1-2-3-4 22 5 0,35 

Klimbo 139 1-2-3-4 26 5 0,32 

Mg limbo 122 1-2-3 43 4-5 0,31 

B limbo 18 1 147 2-3-4 0,29 

* Relación de correlación. 

Encuesta diagnóstico multifactorial sobre pItano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 
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5.6 SEGMENTACION (JERARQUIZACION). 

5.6.1 Segmentación de las 

variables sobre Ia variación 

de Ia circunferencia 

(Figura 56) 

Los prim eros factores 

limitantes que explican Ia 

variación de Ia circunferen-

cia son de orden nutritivo: K 

y P. Después estn las 

variedades: Dominico-hartón 

y Dominico (tienen un 

potencial mayor que Hartón 

y Hondureño enano) y, 

finalmente, Ia altitud: menor 

de 1.1 OOmsnm es desfavora-

ble para un huen desarrollo 

vegetativo. El manejo y Ia 

presencia de plagas y/o 

enfermedades tienen un 

papel secundario en La 

variación analizada. En Ia 

Tabla 19 se observan en 
detalle las 10 mejores 
distancias de nivel 1 en Ia 
segmentación sobre Ia 
variación de circunferencia 

(los 10 factores que explican 
más la primera dicotomla en 
dos grupos). [sos factores 
ponen en evidencia el papel 
de Ia nutrición en La varia-
ciOn de Ia circunferencia 

(crecimiento y desarrollo 
vegetativo) y tam bién resalta 
de nuevo Ia importancia del 

fósforo en las hojas. 

5.6.2 Segmentación de las 

variables sobre Ia variación 

del nümero de dedos 
(variedad Dominico-hartón) 

(Figura 57) 

Los primeros factores 

limitantes que explican Ia 

variación del ntimero de 

dedos son también de orden 

nutricional: K y P y también 

La sanidad de las ralces; en 

segundo orden el manejo y 

Ia altitud que debe ser 

mayor de 1 .200msnm (en 

relación con suelo y Iluvias 

menos propicios, más 

presión de plagas y enferme-

dades; sin embargo, las 

plagas y/o enfermedades 

(como variables separadas) 

aparecen en los dltimos 

niveles, o sea que pesan 

poco en La expresión del 

potencial prod uctivo. 
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Tabla 19. Mejores distancias de nivel 1 que afectan Ia variación de Ia circunferencia del seudotallo. 

Factor Efectivo Modalidades Efectivo Modalidades R. C.' 

Klimbo 39 1-2 126 3-4-5 0,49 

Plimbo 30 1 135 2-3-4 0,42 

Klimbo 13 1 152 2-3-4-5 0,41 

P limbo 68 1-2 97 3-4 0,40 

K limbo 89 1-2-3 76 4-5 0,39 

Variedad 19 3.4 146 1-2 0,38 

Mglimho 143 1-2-3-4 22 5 0,35 

Klimbo 139 1-2-3-4 26 5 0,32 

Mglirnbo 122 1-2-3 43 4-5 0,31 

B limbo 18 1 147 2-3-4 0,29 

* Relación de correlación. 
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5.6 SEGMENTACION (JERARQUIZACION). 

5.6.1 Segmentación de las 
variables sobre Ia variación 
de Ia circunferencia 
(Figura 56) 

Los primeros factores 
imitantes que explican Ia 
variación de Ia circunferen-
cia son de orden nutritivo: K 

y P. Después estin las 
variedades: Dominico-hartón 

y Dominico (tienen un 
potencial mayor que Hartón 

y Hondureño enano) y, 
finalmente, la altitud: menor 
de 1.1 O0msnm es desfavora-
be para un buen desarrollo 
vegetativo. El manejo y Ia 

presencia de plagas y/o 
enfermedades tienen un 
papel secundario en la 

variación analizada. En Ia 
Tabla 19 se observan en 
detalle las 10 mejores 
distancias de nivel 1 en Ia 
segmentación sobre la 
variación de circunferencia 
(los 10 factores que explican 
más Ia primera dicotomIa en 
dos grupos). Esos factores 
ponen en evidencia el papel 
de Ia nutrición en Ia varia-
ción de Ia circunferencia 
(crecimiento y desarrollo 
vegetativo) y tam bién resalta 
de nuevo Ia importancia del 
fósforo en las hojas. 

5.6.2 Segmentación de las 
variables sobre Ia variación 
del nümero de dedos 
(variedad Dominico-hartón) 
(Figura 57) 

Los primeros factores 
limitantes que explican Ia 
variación del milmero de 

dedos son tam bién de orden 

nutricional: K y P y también 
Ia sanidad de las ralces; en 

segundo orden el manejo y 

Ia altitud que debe ser 
mayor de 1 .200msnm (en 

relación con suelo y Iluvias 
menos propicios, más 
presión de plagas y enferme-
dades; sin embargo, las 
plagas y/o enfermedades 

(como variables separadas) 
aparecen en los 61timos 
niveles, o sea que pesan 
poco en Ia expresión del 
potencial productivo. 
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Después de un análisis 
minucioso de los resultados 
biométricos por expertos 
de las dos instituciones 
comprometidas en esta 
encuesta-diagnostico, se 
obtuvieron recomendacio- 

Esta serie de planteamientos 
se apoya, además de los 
resultados analfticos de Ia 
encuesta, en los avances de 
Ia investigación anterior en 
plátano a nivel local, regio-
nal e internacional. 

6.1.1 Objetivo 
de Ia producción 

No hay grandes diferen-
cias en Ia tecnologIa por 
utilizar, segLin el objetivo 
que puede ser: subsistencia 
(autoconsumo) o yenta. 

No hay un sistema de 
cultivo mejor que otro en el 
sentido de Ia expresión del 
potencial de producción por 
planta, bajo las mismas 

condiciones ecologicas. 

Las diferencias son de 

nes que se pueden conside-
rar de dos Ordenes; de tipo 
prctico para los servicios de 
extension y de definición de 
temas de investigación por 
desarrollar. 

orden económico, en 
inversion, insumo, mano de 
obra, mercadeo, etc. 

6.1.2 Condiciones 
ambientales 

Clima 

Tiene relaciOn con Ia altitud: 
temperatura y luminosidad 
principal men te. 

El lImite superior para Ia 
expresiOn del potencial 
productivo para cualquier 
variedad, es de 1.800 msnm; 
no hay IImite hacia abajo; 
esto no implica que en caso 
de autoconsumo no se 
recomiende tener plátano a 
mayor altitud. 

Lluvias: en general no hay 
limitación en Ia zona 

01 

6. VALORACION 
DE LOS RESULTADOS 

6.1 RECOMENDACION[S GENERAL [S Y 
PRACTICAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL CULTIVO DE PLATANO EN LA ZONA 

0 
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Después de un análisis 
minucioso de los resuftados 
biométricos por expertos 
de las dos instituciones 
corn prometidas en esta 
encuesta-diagnostico, se 
obtuvieron recomendacio- 

Esta serie de planteamientos 
se apoya, además de los 
resultados analIticos de Ia 
encuesta, en los avances de 
Ia investigación anterior en 
plátano a nivel local, regio-
nal e internacional. 

6.1.1 Objetivo 
de Ia prod ucción 

No hay grandes diferen-
cias en Ia tecnologIa por 
utilizar, segtin el objetivo 
que puede ser: subsistencia 
(autoconsurno) o yenta. 

No hay un sistema de 
cultivo mejor que otro en el 
sentido de Ia expresión del 
potencial de producción por 
planta, bajo las mismas 

condiciones ecológicas. 

Las diferencias son de 

nes que se pueden conside-
rar de dos Ordenes; de tipo 
prictico para los servicios de 
extension y de definición de 
temas de investigación por 
desarrollar. 

orden económico, en 
inversiOn, insumo, mano de 
obra, mercadeo, etc. 

6.1.2 Condiciones 
ambientales 

Clima 

Tiene relación con Ia altitud: 
temperatura y luminosidad 
principalmente. 

El lIrnite superior para la 
expresión del potencial 
productivo para cualquier 
variedad, es de 1.800 rnsnm; 
no hay IIrnite hacia abajo; 
esto no implica que en caso 
de autoconsumo no se 
recomiende tener pltano a 
mayor altitud. 

Lluvias: en general no hay 
limitaciOn en Ia zona 

.0 

6. VALORACION 
DE LOS RESULTADOS 

6.1 RECOMENDACIONES GENERAIES Y 
PRACTICAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DEJ CUETIVO DE PEATANO EN [A ZONA 
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cafetera; son poco frecuen-
tes los perlodos de sequIa 
prolongada. 

Un exceso (más de 3.000 
mm/año) propicia proble-
mas sanitarios (necrosis de 
ralces), de Iixiviación de 
elementos nutritivos en los 
suelos y de asfixia al nivel de 
ralces; se limita Ia duración a 
dos cosechas máximo (caso 
de algunas partes del oriente 
de Caldas). 

Suelos 

Los sLielos derivados de 
cenizas volcánicas son en 
general los mejores, favore-
cen Ia expresión del poten-
cial de producción; sin 
embargo, irifluye más Ia 
presencia de una capa 
orgánica (mInimo 30 cm 
con 4 hasta 5% de materia 
organica) aunque los suelos 
tengan otros orIgenes. 

Zonas donde los suelos no 
tienen estas caracterIstTcaS 
no propician una buena 
producción, o implica mIs 
costos y cuidados. 

Pendiente 

El nivel o Ia orientación de 
a pendiente no tiene 
influencia en Ia producción 
"per se"; sin embargo, a 
mayor pendiente iniplica 
prácticas contra Ia erosion y 
el soporte de racimos. 

6.1.3 Población 

Hasta 1.500 - 1.800 

Pie = pseudotallo  

plantas/ha no hay reglas ni 
arreglo especial. Ms de 
1.800 plantas/ha requieren 
un manejo especial y más 
inversion. 

6.1.4 Duración 

A más densidad, menos 
ciclos de producción, asI 

1.600 a 3.000 pie'/ha: dos 
a tres ciclos, segiin el suelo 

Más de 3.000 pie/ha: un 
ciclo 

Menos de 1.600 pie/ha: 
indefinido 

6.1.5 Variedades 

No hay grandes difereri-
cias entre variedades en 
términos de poder de 
expresión del potencial de 
producción. 

El primer factor para Ia 
elección depende de Ia 
finalidad de Ia producción 

Cornercial: significa para el 
mercadeo usar el Dominico-
hartón en Ia mayorIa de Ia 
zona; si es para el 
autoconsumo, segLin las 
p refe re n ci as. 

La variedad Dominico-
hartón enano, aparte de su 
tamaño, tiene dos desventa-
jas: muestra una gran 
variación fenotIpica en los 
racimos, lo cual significa 
problemas en el mercadeo; 
además, exige una selección 
de semilla muy estricta, 

sahiendo que generalmente 
está infestada de nematodos 
muy patógenos. 

La variedad Hartón tiene 
un buen mercado (nacional 
e internacional - exporta-
ción), pero parece ser más 
exigente en términos de 
suelo para Ia expresión de su 
potencial de producción 
(peso de racimo y calidad); 
tampoco produce bien 
encima de los 1 .300msnm. 

6.1.6 Material de siembra 

l..a costumbre muy 
generalizada de usar el 
Ilamado tipo uaguja  (60-
120cm y hojas estrechas) es 
bueno en todos los casos. 

Otros materiales: cepas 
enteras o fraccionadas 
tienen más rpido desarrollo 
que las agujas, pero su uso 
es ms riesgoso y costoso; 
en cuanto a los "orejones" 
no hay argurnentos para 
recomendarlos, aunque 
parece que en Ia unidad 
Montenegro este material se 
comporta bien. 

No hay influencia de Ia 
época de arranque (fase 
lunar). 

La costumbre de cortar el 
seudotallo de Ia "aguja 
encima de su cepa facilita el 
manejo, pero no significa 
ventaja alguna en produc-
ción o precocidad.  

El pelado superficial" 
(menos de 1cm) es esencial 
para el control sanitario 
que debe ser muy estricto; 
descartar toda semilla 
sospechosa: pudrición, 
malformación, color diferen-
te al blanco crema, etc. 

El tratarniento quimico no 
tiene ninguna ventaja Si Ia 
selección ha sido rigurosa-
mente hecha. 

6.1.7 Siembra. 

En suelos muy sueltos y 
con buena capa orgánica no 
hay recomendación especial 
para el tamaño del hoyo; 
debe ser proporcional al de 
Ia semilla. 

En suelos ms pesados 
debe ser por lo menos de 40 
x 40 x 40cm. 

El Ilenado del hoyo 
depende del tipo de suelo: si 
Ia capa orgánica es gruesa, 
no hay procedimiento 
especial, pero Si es pequena, 
se debe agregar cualquier 
tipo de materia orgánica 
descompuesta (pulpa de 
café, gallinaza, estiércol, 
etc.). 

No se recomienda el uso 
de Calfos y en algunos casos 
puede ser contraproducente 
para el equilibrio catiónico. 

A menor profundidad de 
siembra, menos trabajo 
(costo) y ninguna desventa-
ja; al menos debe enterrarse  

todo el rizoma. A más 
profundidad ms costo y 
mayor rieSgo de pérdida de 
Ia semilla (pudrición, asfixia). 

Posición: normal, con Ia 
yema hacia arriba. 

6.1.8 Manejo 

Prácticas importantes. 

La costumbre muy generali-
zada del agricultor de hacer 
lo que se denomina "arre-
gb": deshoje, deshije, 
destronque, desguasque y 
deshierba en forma simultá-
flea, es muy recomendable; 
sin embargo, el peso de 
cãda componente es muy 
diferente. 

El deshije 

Es Ia práctica fundamental: 
debe consiStir en mantener 
una población Sana, vigoro-
sa y productiva en el tiempo; 
deben conservarse dos o 
tres tallos prod uctivos por 
sitio cuando Ia población es 
menor de 1.000 sitios/ha. 

La deSviación de esta regla 
diSminuye bastante Ia 
producción por: 

Corn petencia (luz, nutri-
ción). 

Reducción del peso de 
racimos. 

Reducción de Ia vida Litil 
del cultivo. 

Degenerarniento de los 
brotes (yemas), etc. 

Segün Ia encuesta, esta 
práctica es fundamental en 
Ia variación y mantenimien-
to de Ia producción. 

[I deshoje, el desguasque y 
el destronque no tienen 
influencia en Ia producción; 
sin embargo, en situaciones 
crIticas causadas por 
sigatoka arnarilla se ha 
comprobado el papel del 
deshoje en Ia reducción del 
inóculo. 

Otras prácticas. 

Apuntalamiento: es 
necesario en areas con 
pendientes o vientos fuertes. 

Desbellote: con Ia varie-
dad Dominico solarnente, 
rnejora el Ilenado de dedos, 
aunque no de manera 
importante. 

Picada del seudotallo: 
facilita Ia descomposición y 
mantiene Ia materia orgáni-
Ca. 

Destronque gradual: esta 
práctica no tiene importan-
cia. 

Control de malezas 
(Manejo de arvenses). 

Las malezas corn piten 
especialmente durante los 5-
6 primeros meses por 
nitrógeno, por eso es muy 
importante controlarlas. 
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cafetera; son poco frecuen-
tes los perIodos de sequIa 
prolongada. 

Un exceso (más de 3.000 
mm/año) propicia proble-
mas sanitarios (necrosis de 
raIces), de lixiviación de 
elementos nutritivos en los 
suelos y de asfixia al nivel de 
raIces; se limita Ia duración a 
dos cosechas máximo (caso 
de algunas partes del oriente 
de Caldas). 

Suelos 

Los suelos derivados de 
cenizas volcánicas son en 
general los mejores, favore-
cen Ia expresión del poten-
cial de producción; sin 
embargo, influye más Ia 
presencia de una capa 
orgánica (mInimo 30 cm 
con 4 hasta 5% de materia 
orgáriica) aunque los suelos 
tengan otros orIgenes. 

Zonas donde los suelos no 
tienen estas caracterIsticas 
no propician una buena 
producción, o implica más 
costos y cuidados. 

Pendiente 

El nivel o Ia orientación de 
Ia pendiente no tiene 
influencia en Ia producción 
"per se"; sin embargo, a 
mayor pendiente iniplica 
prácticas contra Ia erosion y 
el soporte de racimos. 

6.1.3 Población 

Hasta 1.500 - 1.800 

Pie = pseudotallo  

plantas/ha no hay reglas ni 
arreglo especial. Más de 
1.800 plantas/ha requieren 
un manejo especial y más 
inversion. 

6.1.4 Duración 

A más densidad, menos 
ciclos de producción, asI: 

• 1.600 a 3.000 pie'/ha: dos 
a tres ciclos, segin el suelo 

Mis de 3.000 pie/ha: un 
ciclo 

Menos de 1.600 pie/ha: 
indefinido 

6.1.5 Variedades 

No hay grandes diferen-
cias entre variedades en 
términos de poder de 
expresión del potencial de 
producción. 

El primer factor para Ia 
elección depende de Ia 
finalidad de la producción 

Comercial: significa para el 
mercadeo usar el Dominico-
hartón en Ia mayorIa de Ia 
zona; si es para el 
autoconsumo, segt.Th las 
preferencias. 

La variedad Dominico-
hartón enano, aparte de su 
tamaño, tiene dos desventa-
jas: muestra una gran 
variación fenotIpica en los 
racimos, lo cual significa 
problemas en el mercadeo; 
además, exige una selección 
de semilla muy estricta, 

sahiendo que generalmente 
está infestada de nematodos 
muy patógenOs. 

La variedad Hartón tiene 
un buen mercado (nacional 
e internacional - exporta-
ción), pero parece ser ms 
exigente en términos de 
suelo para Ia expresión de su 
potencial de producción 
(peso de racimo y calidad); 
tampoco produce hien 
encima de los 1 .300msnm. 

6.1.6 Material de siembra 

1a costumbre muy 
generalizada de usar el 
liamado tipo "aguja" (60-
120cm y hojas estrechas) es 
buerio en todos los casos. 

Otros rnateiiales: cepas 
enteras o fraccionadas 
tienen ms ripido desarrollo 
que las agLijas, pero su uso 
es más riesgoso y costoso; 
en cuanto a los "orejones" 
no hay argumentos para 
recomendarlos, aunque 
parece que en Ia unidad 
Montenegro este material se 
coniporta bien. 

No hay influencia de Ia 
época de arranque (fase 
lunar). 

La costumbre de cortar el 
seudotallo de Ia "aguja 
encima de su cepa facilita el 
manejo, pero no significa 
ventaja alguna en produc-
ción o precocidad. 

El "pelado superficial" 
(menos de 1cm) es esencial 
para el control sanitario 
que debe ser muy estricto; 
descartar toda semilla 
sospechosa: pudrición, 
malformación, color diferen-
te al blanco crema, etc. 

El tratamiento qulmico no 
tiene ninguna ventaja si Ia 
selección ha sido rigurosa-
mente hecha. 

6.1.7 Siembra. 

En suelos muy sueltos y 
con buena capa orgánica no 
hay recomendación especial 
para el tamaño del hoyo; 
debe ser proporcional al de 
Ia semilla. 

En suelos más pesados 
debe ser por lo menos de 40 
x 40 x 40cm. 

El Ilenado del hoyo 
depende del tipo de suelo: si 
Ia capa orgnica es gruesa, 
no hay procedimiento 
especial, pero si es pequena, 
se debe agregar cualquier 
tipo de materia orgnica 
descompuesta (pulpa de 
café, gallinaza, estiércol, 
etc.). 

No se recomienda el uso 
de Calfos y en algunos casos 
puede ser contraproducente 
para el equilibrio catiónico. 

A menor profundidad de 
siembra, menos trabajo 
(costo) y ninguna desventa-
ja; al menos debe enterrarse  

todo el rizoma. A más 
profundidad ms costo y 
mayor riesgo de pérdida de 
Ia semilla (pudrición, asfixia) 

Posición: normal, con Ia 
yema hacia arriha. 

6.1.8 Manejo 

Prácticas importantes. 

La costumbre muy generali-
zada del agricultor de hacer 
lo que se denomina "arre-
gb": deshoje, deshije, 
destronque, desguasque y 
deshierba en forma simultá-
nea, es muy recomendable; 
sin embargo, el peso de 
cada componente es muy 
diferente. 

El deshije 

Es Ia práctica fundamental: 
debe consistir en mantener 
una población sana, vigoro-
sa y productiva en el tiempo; 
deben conservarse dos o 
tres tallos productivos por 
sitio cuando Ia población es 
menor de 1.000 sitios/ha. 

La desviación de esta regla 
disminuye bastante Ia 
producción por: 

Competencia (Iuz, nutri-
ción). 

Reducción del peso de 
racimos. 

Reducción de Ia vida ttil 
del cultivo. 

Degeneramiento de los 
brotes (yemas), etc. 

Segün Ia encuesta, esta 
práctica es fundamental en 
Ia variación y mantenimien-
to de Ia producción. 

El deshoje, el desguasque y 
el destronque no tienen 
influencia en Ia producción; 
sin embargo, en situaciones 
crIticas causadas por 
sigatoka amarilla se ha 
coniprobado el papel del 
deshoje en Ia reducción del 
inOculo. 

Otras prácticas. 

Apuntalamiento: es 
necesario en 6reas con 
pendientes o vientos fuertes. 

Desbellote: con Ia vane-
dad Dominico solamente, 
mejora el Ilenado de dedos, 
aunque no de manera 
i m po rta n te. 

Picada del seudotallo: 
facilita Ia descomposición y 
mantiene Ia materia orgáni-
ca. 

Destronque gradual: esta 
práctica no tiene importan-
cia. 

Control de malezas 
(Manejo de arvenses). 

Las malezas compiten 
especialmente durante los 5-
6 primeros meses por 
nitrógeno, por eso es muy 
importante controlarlas. 
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El plateo manual es 
necesario y consiste en 
mantener limpia un 6rea de 
0,5m airededor de los tallos; 
las calles o areas adyacentes 
deben manejarse con 
coberturas. 

El sistema de control 
(manual, qulmico, mecánico, 
etc.) depende más de los 
recursos. 

Los herbicidas deben 
usarse ocasionalmente y con 
cuidado segtimn el complejo 
de malezas se recomienda: 

paraquat (Gramoxone): 
2,5L (p.c.)/ha. 
glufozinate (Basta): 
2,5 L/ha. 
oxyfluorfen (Goal): 
3,5 L/ha. 
glyphosato (Roundup): 
2 L/ha. 

En Ia producciOn comercial 
es indispensable a Ia siembra 
y mInimo cada dos años, un 
análisis de suelo y/o foliar. 

La fertilización presupone 
un buen manejo agronómi-
co y el mantenimiento de un 
sistema radical sano. 

Nitrógeno: no aplicar con 
más del 5% de materia 
orgánica. 

Fósforo: no aplicar con 
más de 1 Sppm; si es el caso, 
usar roca fosfórica 1 00g/ 
sitio. 

Potasio: No aplicar si hay 
más de 0,35meq/1 00g (Ia 
mayorIa en Ia zona), usar 
cloruro o sulfato de potasio: 
1 00-200g/sitio/ano. 

Magnesio: elemento que 
genera una respuesta más 
segura del plátano. Usar: 

orgánica bien descompuesta 
(gallinaza, pulpa, estiércol, 
etc.). 

P< 15 ppm: 100 gramosde 
roca fosfórica a Ia siembra. 

K < 0,35 meq: 50 hasta 1 OOg 
de K20/planta en dos 
aplicaciones por año, más 
15 hasta 30g de MgO/ 
planta (2 aplicaciones por 
año) si los contenidos de Mg 
son normaies. 

Mg< 1,3 meq: 15 hasta30g 
de MgO/planta en dos 
aplicaciones por año: 

Oxido si Ia deficiencia es 
fuerte. 

Carbonato si Ia deficiencia 
es moderada. 

Sulfato si la deficiencia es 
menor. 

Tabla 20. Propuesta de normas para reportes e interpretación de análisis quImico de suelo y foliar para 
plátano. 

S U E L 0 FOIIAR* 

MIn. Max. 

Anterior 	Propuesta 

MIn. 	Max. 	MIn. 	Max. 

pH 5,0 6,5 5,0 6,5 
M.O. (%) 5,0 10,0 3,0 20,0 N (% m.s.) 2 4 
P (ppm) 15 30 15 50 P 0,15 0,25 
K (meq) 0,30 0,40 0,35 2100 K 2,50 5,00 
Ca (meq) 3,0 5,0 3,0 5,4 Ca 0,34 1,00 
Mg (meq) 1,0 1,5 1,3 3,0 Mg 0,20 0,50 
K/Mg Ausente 0,1 0,25 K/Scat (%) 50 70 

• Ca/Scat 35 50 
Mg/Scat 15 25 
S (% m.$) 0,20 0,30 
Fe (ppm) 80 250 
Mn 80 1.000 
B 8 16 
Zn 6 25 
Cu 5 15 

* Foliar: 1/2  limbo interno, hoja III a Ia floración (rnanos descubiertas). 

6.1.9. Fertilización 
(Generalidades) 

El mantenimiento de un 
buen nivel de materia 
orgánica debe ser Ia primera 
prioridad. 

Un contenido de materia 
orgánica mayor del 5% 
reduce los gastos de 
fertilización en cultivos 
comerciales y en los casos 
de baja población no 
implica uso de fertilizantes. 

Las respuestas a la fertiliza-
don son muy variables y en 
muchos casos ineficientes. 

Oxido: 
50-1 00g/sitio/ano en dos 
aplicaciones 

Carbonato: 
70-1 20g/sitio/ano 

Suifato: 
1 50-200g/sitio/año 

Con base en los resultados y 
en Ia literatura se revisó el 
rango adecuado para los 
nutrimentos en plátano en 
suelo y tejidos (labia 20). 

lnterpretación 
(análisis de suelo). 

M.O. < 3%: Aporte de 
cuaiquier tipo de materia 

Relación K/Ca/Mg 
Importante para el equilibrio 
catiónico; debe buscar 
mantener una proporción 
1-6-2 en el suelo. 

Microelementos 
Hay indicios de probiemas 
con azufre, boro y zinc pero 
no hay recomendaciones 
confiables actualmente. 

En general, Ia mejor reco-
mendación sobre fertilidad 
para la zona se basa en 
aplicaciones de potasio y 
magnesio; no se justifica 
usar formulas compuestas; 
a fertiIización usada para 

el café es muy 
desequilibrante para la 
nutrición del pltano, sobre 
todo en la relaciOn potasio/ 
calcio. 

6.1.10 Plagas 
y enfermedades 

Tienen un mInimo papel 
como limitantes en Ia 
producción actualmente 

a. Sigatoka amarilla 

Se ha demostrado que 
afecta muy poco Ia produc-
ción; además, en las actuales 
condiciones de mercado no 

se justifica el control qulmi-
co; el deshoje puede ser 
recomendable para reducir 
el inóculo. 

b. Sigatoka negra 

Actualmente es una grave 
amenaza; se estima que 
afectará severamente, asI: 

Centro de Caldas y Risaral-
da: abajo de 1 .200msnm 
Oriente de Caldas y lolima 
abajo de 1 .350msnm 
Quindlo: abajo de 
1 .260msnm 

Actualmente se estudian  

sistemas de manejo práctico 
y econOmico. 

Picudo negro 

Está limitado por la altitud 
(alrededor de 1 .500msnm). 
En caso de altas 
infestaciones se sugieren 
trampas con insecticida y el 
uso de Aldicarb (muy 
eficiente pero peligroso), 
Pyrimiphos-ethyl y mantener 
buen control de malezas 
(a rye n se s). 

Nematodos 

Se detectO la presencia de 
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El plateo manual es 

necesario y consiste en 
mantener limpia un area de 

0,5m alrededor de los tallos; 

las calles o areas adyacentes 

deben manejarse con 

coberturas. 

El sistema de control 

(manual, quImico, mecánico, 

etc.) depende mas de los 

recu rsos. 

Los herbicidas deben 

usarse ocasionalmente y con 

cuidado segtiin el complejo 

de malezas se recomienda: 

paraquat (Gramoxone) 

2,5L (p.c.)/ha. 

giufozinate (Basta): 

2,5 L/ha. 
oxyfluorfen (Goal): 

3,5 L/ha. 

glyphosato (Roundup): 

2 L/ha. 

6.1.9. Fertilización 
(Generalidades) 

El mantenimiento de un 

buen nivel de materia 
orgánica debe ser Ia primera 

prioridad. 

Un contenido de materia 
orgánica mayor del 5% 

reduce los gastos de 
fertilización en cultivos 

comerciales y en los casos 
de baja población no 
implica uso de fertilizantes. 

Las respuestas a Ia fertiliza-
dOn son muy variables y en 

muchos casos ineficientes. 

En Ia producción comercial 

es indispensable a Ia siembra 

y mInimo cada dos años, un 

analisis de suelo y/o foliar. 

La fertilización presupone 

un buen manejo agronómi-
co y el mantenimiento de un 

sistema radical sano. 

Nitrógeno: no aplicar con 

más del 5% de materia 

orgánica. 

Fósforo: no aplicar con 

mas de 1 Sppm; si es el caso, 

usar roca fosfórica 1 00g/ 

sitlo. 

Potasio: No aplicar si hay 

mas de 0,35meq/1 DOg (Ia 

mayorIa en Ia zona), usar 

cloruro o sulfato de potasio: 

1 00-200g/sitio/año. 

Magnesio: elemento que 

genera una respuesta más 

segura del plátano. Usar: 

Oxido: 
50-1 00g/sitio/año en dos 

aplicaciones 

Carbonato: 
70-1 20g/sitio/año 

Sulfato: 
1 50-200g/sitio/ano 

Con base en los resultados y 

en Ia literatura se revisó el 

ran go adecuado para los 
nutrimentos en plátano en 

suelo y tejidos (labia 20). 

lnterpretación 
(análisis de suelo). 

M.O. < 3%: Aporte de 

cualquier tipo de materia 

orgánica bien descompuesta 
(gaiiinaza, pulpa, estiércoi, 

etc.). 

P < 15 ppm: 100 gramos de 

roca fosfórica a ia siembra. 

K < 0,35 meq: 50 hasta 1 OOg 

de K2 0/planta en dos 
aplicaciones por año, mas 

15 hasta 30g de MgO/ 

pianta (2 aplicaciones por 

año) si los contenidos de Mg 

son normales. 

Mg < 1,3 meq: 15 hasta 30g 
de MgO/planta en dos 

aplicaciones por año: 

Oxido si Ia deficiencia es 

fuerte. 
Carbonato si Ia deficiencia 

es moderada. 
Suifato si ia deficiencia es 

menor. 

Relación K/Ca/Mg 
Importante para el equilibrio 

catiOnico; debe buscar 

mantener una proporción 

1-6-2 en el suelo. 

Microelementos 
Hay indicios de problemas 
con azufre, boro y zinc pero 
no hay recomendaciones 

confiables actualmente. 

En general, ia mejor reco-
mendación sobre fertilidad 

para ia zona se basa en 

aplicaciones de potaslo y 

magnesio; no se justifica 

usar formulas compuestas; 

ia fertilización usada para 

labIa 20. Propuesta de normas para reportes e interpretación de analisis quImico de suelo y foliar para 

platano. 

S U E L 0 FOIIAR* 

MIn. Max. 

Anterior 	Propuesta 

MIn. 	Max. 	Mlii. 	Max. 

pH 5,0 6,5 5,0 6,5 

M.O. (%) 5,0 10,0 3,0 20,0 N (% m.S.) 2 4 
P(ppm) 15 30 15 50 P 0,15 0,25 

K (meq) 0,30 0,40 0,35 2,00 K 2,50 5,00 
Ca (meq) 3,0 5,0 3,0 5,4 Ca 0,34 1,00 
Mg (meq) 1,0 1,5 1,3 3,0 Mg 0,20 0,50 
K/Mg Ausente 0,1 0,25 K/Scat (%) 50 70 

Ca/Scat 35 50 

Mg/Scat 15 25 

S (% m.$) 0120 0,30 
Fe (ppm) 80 250 

Mn 80 1.000 
B 8 16 

Zn 6 25 
Cu 5 15 

* Foliar: 1/2  limbo interno, hoja Ill a la floración (manos descuhiertas). 
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dos especies muy 

patógenas: Pratylenchus sp. 

y Radopholus s/mi/is. Se 

sugiere erradicación en los 

casos de Radopholus y 

rotaciones de cultivo para 

Pratylenchus. 

Prohibir totatmente el uso de 

semillas de fincas afectadas. 

Bacteriosis 

Basta Ia práctica sencilla de 

no herir el seudotallo en el 

deshoje o cosecha. 

Gusano torn jib 

Como es esporádico y 

localizado, se sugiere 
destruir plantas afectadas y 

las larvas encontradas. 

6.1.11 Conclusiones 

La encuesta ha permitido en 

cierto sentido, desmitificar el 

cultivo en la zona. Para 

mantener una buena 

producción en Ia zona es 

s ufi ci en te: 

Sembrar preferiblemente 

en suelos votcánicos, 

aunque es rnás importante 

Ia materia orgánica. 

La mejor semilla es Ia 

"ag uj a". 

Una selección rigurosa de 

Ia semilla y el pelado 

superficial son mejores 

que cuatquier 

a groq u Im i co. 

La encuesta diagnóstico 
puso en evidencia Ia existen-
cia de probtemas nutritivos y 
puntualmente de necrosis 
radicates, para los cuates no 
hay sotuciones debido at 
desconocimiento de los 
etementos involucrados; se 
propone entonces investigar 
sobre esos temas en retaciOn 
con las variaciones 
pedoctimáticas que pod rIan 
inftuir sobre el comporta-
miento del cultivo. 

Dos prácticas son claves 

en el manejo: control de 

malezas y deshije. 

La mejor fertilización: 

potasio y magneslo en 

retación 3/1 (3 K20/ 1 

MgO). 

El control de Ia sigatoka 
arnaritla no es justificable. 

En caso de probtemas 
sanitarios hay soluciones 

eficaces. 

Como el potenciat producti-

vo es rnuy alto con las 
excelentes condiciones 

naturales de la zona central, 

es poco to que se tograrIa 

con algo diferente de to 

anterior. 

6.2.1 Componente de 
nutrición 

a. [studio sobre las propie-
dades fIsicas de los princi-
pales suelos (andosoles) 

CaracterizaciOn de las 
arciltas: composiciOn, 
propiedades de retención, 
adsorción, etc., principal-
mente alofanas. 

Caracterización estructu rat  

de las grandes areas 
pedotógicas, respecto de ta 
colonización de las raIces. 
Estudio de perfites de 
c LII tivo S. 

Ampliación de estudios 
sobre aspectos de macro y 
micro porosidad, densida-
des, percotación y retación 
con Ia materia orgánica. 

[studios sobre las propie-
dades quImicas de los 
suetos. 

Caracterización de las 
propiedades de intercambio 
catiónico. 

Caracterización de 
coeficientes de setectividad 
de potasio, respecto de 
otros cationes (Ca y Mg). 

[studios sobre 
Ia nutrición 

Efecto de ta nutrición 
catiónica sobre ta asimita-
ción del potasio, buscando 
subir el (mite de 0,35 meq 
de K 2  0 asimitabte; ensayos 
con dosis diferentes de K,O 
y MgO en dos suetos: 
Chinchina y Montenegro. 

DeterminaciOn precisa de 
ta proporción catiónica 
asimitabte requerida por ta 
ptanta: anátisis sueto-foliar 
respecto de pararnetros de 
crecimiento vegetativo y 
producción. 

Determinación del nivet 
de micorrización y de su 
papet en ta nutrición 

(fosfórica principatmente) 
pero también, sobre los 
cationes y otros etementos 0 

microelementos. 

DeterminaciOn de ta 
posibte deficiencia de azufre 
y su papet sobre ta produc-
ción. 

[studios de respuesta a ta 
fertilización con boro, zinc y 
azufre. 

[studio de Ia dinámica de 
cationes en relación con los 
tipos de sUeto y el ctima 
(cantidad de Iluvia y attitud) 
para perfeccionar el ptan de 
fertitización. 

Mejoramiento del modeto 
computarizado de interpre-
tación del análisis de suelo y 
fotiar. 

d. [studios sobre el parasi-
tismo radical para una 
mejor nutrición 

Inventario de Ia micro-
ftora/fauna asociada at 
comptejo raiz-sueto: compa-
ración entre zonas con y sin 
problemas. 

lnteracción con el cultivo 
asociado: café. 

Impacto de los principales 
nematodos: comparación 
entre zonas con alta y baja 
población en Ia misma 
situación ecologica. 

Deterrninación de siste-
mas de lucha contra nemato-
dos: Pratylenchus y 

Radopholus, especialmente. 

6.2.2 Corn ponente 
parasitario 

a. Nematodos 

Caracterización exacta de 
las areas con Pratylenchus y 
Radopholus. 

Caracterización de 
especies (taxonomIa)/razas. 

Dinámica de poblaciones. 

b. Cercosporiasis 
(Mycosphaerella fijiensis). 

Mejoramiento de los 
sistemas de tucha, manejo 
integrado, minimo uso de 
fungicidas. 

Desarrollo de sistemas de 
pronóstico bioctimatico. 

Continuación de los 
estudios epidemiologicos en 
M. fijiensis. 

Definición mas precisa de 
un mapa de riesgos para M. 
fijiensis en Ia zona segn 
microclima y hospedantes. 

6.2.3 Corn ponente 
germ opi as ma 

Comportamiento 
multilocal de las introduccio-
nes en comparación con los 
clones locales. 

Nuevas introducciones 
tolerantes a Ia sigatoka 
negra desde Ia FHIA, 
EMBRAPA y CIRAD - IRFA. 

6.2 DEFINICION 
DE TEMAS DE INVESTIGACION 
(PRO PUESTA A DESARROI [AR) 
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dos especies muy 
patógenas: Pratylenchus sp. 

y Radopholus similis. Se 

sugiere erradicación en los 

casos de Radopholus y 

rotaciones de cultivo para 

Pratylenchus. 

Prohibir totalmente el uso de 

semillas de fincas afectadas. 

Bacteriosis 

Basta Ia práctica sencilla de 

no herir el seudotallo en el 

deshoje o cosecha. 

Gusano tornillo 

Como es esporádico y 

localizado, se sugiere 
destruir plantas afectadas y 

las larvas encontradas. 

6.1.11 Conclusiones 

La encuesta ha permitido en 

cierto sentido, desmitificar el 

cultivo en Ia zona. Para 

mantener una buena 

producción en Ia zona es 

suficiente: 

Sembrar preferiblemente 

en suelos volcánicos, 

aunque es más importante 

Ia materia orgánica 

La mejor semilla es Ia 

"a guj a". 

Una selección rigurosa de 

Ia semilla y el pelado 

superficial son mejores 
que cualquier 

agroqulmico. 

La encuesta diagnóstico 
puso en evidencia Ia existen-
cia de problemas nutritivos y 
puntualmente de necrosis 
radicales, para los cuales no 
hay soluciones debido al 
desconocimiento de los 
elementos involucrados; se 
propone entonces investigar 
sobre esos temas en relación 
con las variaciones 
pedoclimáticas que podrIan 
influir sobre el comporta-
miento del cultivo. 

Dos prâcticas son claves 

en el manejo: control de 

malezas y deshije. 

La mejor let tilización: 

potasio y magnesio en 

relación 3/1 (3 K )O/ 1 

MgO). 

El control de Ia sigatoka 
aniarilla no es justilicable. 

En caso de problemas 

sanitarios hay soluciones 

eficaces. 

Corno el potencial producti-

vo es rnuy alto con las 
excelentes condiciones 

naturales de Ia zona central, 

es poco lo que se lograrIa 

con algo diferente de lo 

anterior. 

6.2.1 Componente de 
nutrición 

a. [studio sobre las propie. 
dades fIsicas de los princi-
pales suelos (andosoles) 

Caracterización de las 
arcillas: composición, 
propiedades de retención, 
adsorción, etc., principal-
mente alofanas. 

CaracterizaciOn estructural  

de las grandes areas 
pedológicas, respecto de Ia 
colonización de las ralces. 
[studio de perliles de 
c u It i vo s. 

Ampliación de estudios 
sobre aspectos de macro y 
micro porosidad, densida-
des, percolación y relación 
con Ia materia orgánica. 

b. [studios sobre las propie-
dades qulmicas de los 
suelos. 

Caracterización de las 
propiedacles de intercambio 
ca ti óni co. 

Caracterización de 
coeficientes de selectividad 
de potasio, respecto de 
otros cationes (Ca y Mg). 

c. Estudios sobre 
Ia nutrición 

[fecto de Ia nutrición 
catiónica sobre Ia asimila-
ción del potasio, buscando 
subir el (mite de 0,35 rneq 
de K2 0 asimilable; ensayos 
con dosis diferentes de K70 
y MgO en dos suelos: 
Chinchina y Montenegro. 

Determinación precisa de 
a proporción catiónica 
asimilable requerida por Ia 
planta: análisis suelo-foliar 
respecto de paranietros de 
crecirniento vegetativo y 
producción. 

Determinación del nivel 
de micorrización y de su 
papel en Ia nutrición 

(fosfórica principalmente) 
pero también, sobre los 
cationes y otros elementos o 
microelementos. 

Determinación de Ia 
posible deficiencia de azufre 
y su papel sobre Ia produc-
ción. 

[studios de respuesta a Ia 
fertilización con boro, zinc y 
az u fre. 

[studio de Ia dinárnica de 
cationes en relación con los 
tipos de sUelo y el clinia 
(cantidad de Iluvia y altitud) 
para perleccionar el plan de 
fertilización. 

Mejorarniento del modelo 
computarizado de interpre-
tación del análisis de suelo y 
loliar. 

d. [studios sobre el parasi-
tismo radical para una 
mejor nutrición 

lnventario de Ia micro-
flora/fauna asociada aI 
complejo raIz-suelo: compa-
ración entre zonas con y sin 
problemas. 

Interacción con el cultivo 
asociado: café. 

Impacto de los principales 
nematodos: corn paración 
entre zonas con alta y baja 
población en Ia misrna 
situación ecológica. 

Deterrninación de siste-
mas de lucha contra nernato-
dos: Pratylenchus y 

Radopholus, especialmente. 

6.2.2 Corn ponente 
parasitario 

a. Nematodos 

Caracterización exacta de 
las areas con Pratylenchus y 
Radopholus. 

Caracterización de 
especies (taxonom(a)/razas. 

Dinámica de poblaciones. 

b. Cercosporiasis 
(Mycosphaerella fijiensis). 

Mejoramiento de los 
sisternas de lucha, manejo 
integrado, mInimo uso de 
fungicidas. 

Desarrollo de sistemas de 
pronóstico bioclirnatico. 

Continuación de los 
estudios epidemiologicos en 
M. fijiensis. 

DefiniciOn más precisa de 
un mapa de riesgos para M. 
fijiensis en Ia zona segn 
rnicroclima y hospedantes. 

6.2.3 Corn ponente 
germ op1 asm a 

Comportamiento 
rnultilocal de las introduccio-
nes en cornparación con los 
clones locales. 

Nuevas introducciones 
tolerantes a Ia sigatoka 
negra desde Ia FHIA, 
[MBRAPA y CIRAD - IRFA. 

6.2 DEFINICION 
DE TEMAS DE INVESTIGACION 
(PROPUESTA A D[SARROU.AR) 
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Al cumplirse los objetivos 

propuestos, Ia encuesta-

diagnóstico permitió Ia 

evaluación agronómica y 

sanitaria del cultivo de 
plátano en Ia zona cafetera 
central y Ia identificación de 

factores limitantes, aunque 

también se demostró que el 

nivel de Iimitación no es 

muy importante por las 

excelentes condiciones 

pedoclimáticas que existen. 

De todas maneras, a 

diferencia de lo que han 

venido pensando agricu Ito-

res y técnicos que identifi-
can los problemas con 

acciones del viento (arran-

que/volcamiento), picudo 

negro y sigatoka amarilla en 
orden de importancia, Ia 

situación es diferente, ya 

que los problemas ahora son 

de otra naturaleza: nutrición, 

deficiencia de manejo y 

necrosis radical en el orden 
jerárquico. La idea preconce-

bida de graves problemas 

sanitarios en el cultivo ya no 

puede ser sostenida pues su 
papel como limitante de Ia 

producción resultó minimo. 

Las consecuencias de estos 

resultados son de dos 

órdenes; de un lado una 

serie de recomendaciones 

prcticas para los 
extensionistas, donde se 

destaca Ia simplificación del 

manejo y el replanteamiento 

de Ia fertilización; por otro 
lado, un enfoque objetivo a 

Ia futura investigación 
minimizando aspectos como 

Ia sigatoka amarilla tradicio-

nalmente objeto de mucho 

esfuerzo. 

La diversidad de problemas 

encontrados permitió 

enriquecer el campo de Ia 

investigación y desde luego, 
dar mejor posición técnica al 

cultivo de plátano; 
adicionalmente el aporte 

metodológico ha sido de 
gran importancia por sus 

posibilidades de aplicación 
en otros cultivos o situacio-

nes. 

Finalmente, Ia participación 
multidisciplinaria de investi-

gadores de varias institucio-
nes ha sido determinante 

para el éxito de este tipo de 

estudios. 
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ANEXO 2 
	

ANEXO 3 
REPARTICION DE LOS SITIOS DE ENCUESTA (Zona cafetera central) 

	
LISTA DE VARIABLES EXPIICATIVAS 

Municipios 	No. Fincas 	 % 

CALDAS 17 76 46 
Manizales 18 23,7 
Chinchiná 10 13,2 
Palestina 7 9,2 
Riosucio 6 7,9 
Neira 5 6,6 
Anserma 5 6,6 
Marquetalia* 4 53 
Viterbo 3 3,9 
SupIa 3 3,9 
Victoria* 3 39 
Belalcazar 2 2,6 
Salamina 2 2,6 
Marmato 2 2,6 
Aranzazu 2 2,6 
Pensilvania* 2 2,6 

* Oriente del Risaralda 1 1,3 
Departamento Samaná* 1 1,3 

II. 	RISARALDA 9 28 17 
Santa Rosa de Cabal 8 28,6 
Marsella 4 14,3 
Pereira 3 10,7 
Balboa 3 10,7 
BeléndeUmbrIa 3 10,7 
Santuario 3 10,7 
Guática 2 7,1 
La Virginia 1 3,6 
Pueblo Rico 1 3,6 

Ill. 	QUINDIO 9 41 25 
Montenegro 10 24,4 
Buenavista 7 17,1 
Tebaida 7 17,1 
Calarcá 5 12,2 
Pijao 4 9,8 
Armenia 2 4,9 
Circasia 2 4,9 
Salento 2 4,9 
Quimbaya 2 4,9 

IV. 	VALLE DEL CAUCA 4 11 7 
Caicedonia 4 37,7 
Sevilla 3 27,3 
Alcalá 3 27,3 
El Cairo 1 9,1 

V. 	TOLIMA 2 9 5 
Fresno 5 55,6 
LIbano 4 44,4 

Total: 165 

INFORMACION GENERAL SOBRE 
UNIDAD PRODUCTIVA 

(Finca: lnformación recibida del agricultor) 
Superficie Otil en cultivo 
Superficie en café y # total de árboles 
Superficie en plátano y # total de sitios 
# de sitios en banano (Gros Michel) 
% de plátano en asociaciOn y en monocultivo 
% de Gros Michel en relación con otras 
musáceas cultivadas 
% de guineo, bocadillo y otras musáceas 
cultivadas 
Tipo de asociaciOn diferente a café 
% de plátano en asociaciOn y en monocultivo 
% de plátano prod ucido para Ia yenta 
Nivel de yenta de Ia producción 
Nivel de acciOn de intermediarios 
Variedades y % usado a nivel de Ia finca 
Interés de Ia producción 
Problemas encontrados en el cultivo 
Duración prevista del cultivo (lote encuestado) 
Densidad de café asociado (lote) 
Densidades usadas para el plátano 
Epoca de siembra 

ESTADO DEL CULTIVO 
Vigor, estado floral, apreciación general 

PROBLEMAS NUTRICIONALES 
Deficiencia N, K, Mg y Boro 	 2 
Deformación foliar y de Ia hoja "bandera" 	2 
Forma de roseta 	 2 
Apreciacián nutricional 	 2 

FERTILIZACION 
Café: N, P205, K20, MgO, CaO, M.O. 
Plátno: N, P205, 1<20,  MgO, CaO, M.O. 

PLAGAS V ENFERMEDADES 
Sigatoka amarilla (hoja más joven manchada) 

Picudo negro (importancia galeria cormo) 
Helycotylenchus, Meloidogyne, Pratylenchus, 
Radopholus 
Picudo rayado 
	

2 
Elefantiasis, virosis, bacteriosis 

	
2 

Gusano de hoja, gusano tornillo 
	

2 
Necrosis sobre ralces, cormo, ralces de aguja, 
cormo de aguja 
	

2 
Modulación, evolución de necrosis 

	
2 

Apertura de calceta 
	

2 
Volcamiento, arranque 
	

2 
Embalconamiento 
	

2 
Plátano "machorro", necrosis sobre dedos 

	
2 

Amarillamiento prematuro de dedos 
	

2 

UBICACION 
Departamento, municipio, vereda 	 2 
Nombre de Ia finca, agricultor 	 2 
Administrador 	 2 
Nombre encuestador principal 	 2 
Fechaencuesta 	 2 

CLIMA (ALTITUD) 
Liuvia: promedio anual 1 año y 
3 meses antes de Ia encuesta 
Vientos 
	

2 
Pendiente, topografla, orientaciOn 

	
2 

Suelo: tipo de suelo (unidades) 
	

2 

MAN EJO (a nivel de lote encuestado) 
Sistema de cultivo 
	

2 
Variedades y % sembrado 
	

2 
Densidad 
Antecedentes del cultivo 
Edad del cultivo 
Origen de Ia semilla 
	

2 
Altura del colino 
PreparaciOn de Ia semilla 
	

2 
Tipo pesticida usado a Ia siembra 

	
2 

Nivel de corte de Ia semilla 
	

2 

10 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
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ANEXO 3 

REPARTICION DE LOS SITIOS DE ENCUESTA (Zona cafetera central) 
	

USIA DE VARIABLES EXPUCATIVAS 

Municipios 	No. Fincas 	 % 

CALDAS 17 76 46 
Manizales 18 23,7 
Chinchiná 10 13,2 
Palestina 7 9,2 
Riosuclo 6 7,9 
Neira 5 6,6 
Anserma 5 6,6 
Marquetalia* 4 5,3 
Viterbo 3 3,9 
SupIa 3 3,9 
Victoria* 3 39 
Belalcazar 2 2,6 
Salamina 2 2,6 
Marmato 2 2,6 
Aranzazu 2 2,6 
Pensilvania* 2 2,6 

* Oriente del Risaralda 1 1,3 
Departamento Samaná* 1 1,3 

RISARALDA 9 28 17 
Santa Rosa de Cabal 8 28,6 
Marsella 4 14,3 
Pereira 3 10,7 
Balboa 3 10,7 
Belén de UmbrIa 3 10,7 
Santuario 3 10,7 
Guática 2 7,1 
La Virginia 1 3,6 
Pueblo Rico 1 3,6 

III. 	QUINDIO 9 41 25 
Montenegro 10 24,4 
Buenavista 7 17,1 
Tebaida 7 17,1 
Calarcá 5 12,2 
Pijao 4 9,8 
Armenia 2 4,9 
Circasia 2 4,9 
Salento 2 4,9 
Quimbaya 2 4,9 

IV. 	VALLEDELCAUCA 4 11 7 
Caicedonia 4 37,7 
Sevilla 3 27,3 
AIcalá 3 27,3 
El Cairo 1 9,1 

V. 	TOLIMA 2 9 5 
Fresno 5 55,6 
LIbano 4 44,4 

Tota': 165 

INFORMACION GENERAL SOBRE 
UNIDAD PRODUCTIVA 

(Finca: InformaciOn recibida del agricultor) 
Superficie Otil en cultivo 
Superficie en café y # total de árboles 
Superficie en plátano y # total de sitios 
# de sitios en banano (Gros Michel) 
% de plátano en asociaciOn y en monocultivo 
% de Gros Michel en relaciOn con otras 
musáceas cultivadas 
% de guinea, bocadillo y otras musáceas 
cultivadas 
Tipo de asociaciOn diferente a café 
% de plátano en asociación y en monocultivo 
% de plátano producido para Ia yenta 
Nivel de yenta de Ia producciOn 

	
2 

Nivel de acción de intermediarios 
	

2 
Variedades y % usado a nivel de Ia finca 

	
2 

Interés de la producción 
	

2 
Problemas encontrados en el cultivo 

	
2 

Duración prevista del cultivo (late encuestado) 
Densidad de café asociado (late) 
Densidades usadas para el plátano 
Epoca de siem bra 

ESTADO DEL CULTIVO 
Vigor, estado floral, apreciaciOn genera 

	
2 

PROBLEMAS NUTRICIONALES 
Deficiencia N, K, Mg y Boro 	 2 
Deformaciôn foliar y de la hoja bandera" 	2 
Forma de roseta 	 2 
Apreciación nutricional 	 2 

FERTILIZACION 
Café: N, P205, K20, MgO, CaO, M.D. 
Plátno: N, P205, K20, MgO, CaO, M.D. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 
Sigatoka amarilla (hoja más joven manchada) 

Picudo negro (importancia galerla cormo) 
Helycotylenchus, Meloidogyne, Pratylenchus, 
Radopholus 
Picudo rayado 
	

2 
Elefantiasis, virosis, bacteriosis 

	
2 

Gusano de hoja, gusana tornillo 
	

2 
Necrosis sobre raices, cormo, ralces de aguja, 
cormo de aguja 
	

2 
MadulaciOn, evaluciOn de necrasis 

	
2 

Apertura de calceta 
	

2 
Volcamiento, arranque 
	

2 
Embalconamiento 
	

2 
Plátano "machorro", necrosis sobre dedos 

	
2 

Amarillamiento prematuro de dedos 
	

2 

UBICACION 
Departamento, municipia, vereda 	 2 
Nombre de Ia finca, agricultor 	 2 
Administrador 	 2 
Nombre encuestador principal 	 2 
Fecha encuesta 	 2 

CLIMA (ALTITUD) 
Lluvia: promedio anual 1 año y 
3 meses antes de Ia encuesta 

	
1 

Vientos 
	

2 
Pendiente, topografla, arientación 

	
2 

Suelo: tipa de suelo (unidades) 
	

2 

MAN EJO (a nivel de late encuestado) 
Sistema de cultivo 
	

2 
Variedades y % sembrado 
	

2 
Densidad 
Antecedentes del cultivo 
Edad del cultivo 
Origen de Ia semilla 
	

2 
Altura del colino 
PreparaciOn de Ia semilla 
	

2 
Tipo pesticida usado a Ia siembra 

	
2 

Nivel de carte de Ia semilla 
	

2 

Encuesta diagnóstico multifactorial sobre plátano 
	

Encuesta diagnostico multifactorial sobre pltano 

en Ia zona cafetera central de Colombia 
	

en là zona cafetera central de Colombia 
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# colinos sembrados por sitio 1 ANALISIS SUELO-FOLIAR 
Tamaño del hoyo de siembra 1 (LIMBO-NERVADURA) 
Profundidad de Ia siembra 1 Textura 	1 Cenizas 	 1 
Tipo M.O. a Ia siembra 1 pH P 	 1 
ApreciaciOn # promedio de matas Al K 	 1 
productivas por sitio 1 M.O. Ca 	 1 
Descalcetamiento 2 P Mg 	 1 

Deshije 2 K Suma cationes 	1 

Deshoje 2 Ca K/sc 	 1 
Arranque 2 Mg Ca/sc 	 1 
Materia orgánica 2 Suma cationes Mg/sc 	 1 
Descepe 2 KIsc K/Mg 	 1 
Resiembra 2 Ca/sc N 	 1 
Apuntalamiento 2 Mg/sc Fe 	 1 
Control de malezas 2 K/mg Mn 	 1 
Plateo 2 Boro Zn 	 1 
Destronque 2 Cu 	 1 

Boro 	 1 

Encuesta diagnostico multifactorial sobre plátano 
en Ia zona cafetera central de Colombia 
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