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general.
乙立 ； ．i · 一奴欢

se realizoron tofferes de validaci6n con produc tores y
tecnicos.

La me todologio de las ECA's consis te en un sis tema
sencillo de capaci taci6n participa t iva dirigido
a produc tores o ogricultores. Es to me todologia
permite ob tener resuf tados y va fidar la informaci6n
direc tomen te con las involucrados. aplicando la
asis tencia tecnica adecuada para coda cultivo o
crionzo de an imates especifico.

Las ECA釭e basan en un concepto de trabojo
forma tivo, vivenc iol e in terac tivo, desorrollado par
un grupo cons t ituido par produc tores y tecnicos. Los
d iferen tes problemas son es tudiados y resue lfos de una
monera prac tico, facil y conciso; tambien se realizan
ac tividades para perfeccionar las prac ticas de trabajo
en cultivos y/o crionzos. en pro de ob tener un mejor
desorrollo produc t ivo.

Como resuftada de fa in teracc i6n en tre produclores
y 厄cn icos se produce lo mezclo de dos tipos
de conocim ien to: el conocimien to tecnico y el
conocimien to local. La conjunc i6n de ombos pe「m ite
uno re troolimen taci6n y, por ende, la mejora de f

oprendizoje para ambas par/es.

Es fe manual fue elaborodo den fro de/ proyec to
"Plan de promoci6n de producci6n de pla fono en
el municipio de Lo Asun fa", en el marco de/ Fondo
Comuniforio de Desarrollo In tegral (FCDIJ . El FCDI es un
proyec to finonciado por USAID/Bolivia e implemenlodo
par ACDI/VOCA. en es trecha coordinaci6n con el
Vice Minislerio de Coca y Desarrollo In tegral (VCDIJ . El
Obje fivo del FCDI es mejorar las condiciones de vido
de las familios de los Yungas de La Paz.

El presen te manual forma porte de una serie
cons fifuido por seis temas: Amoran to. Apiculfura.
Aviculfura, Cot色Pla fano y S tevia: realizados por
ACDI/VOCA. Es tos es/an dirigidos, principalmen te, a
las direc tos bene ficiorios del proyec fo. pero fambien
ao t「os produc fores, profesionales y al publico en

El conlenido de coda manual ho sido elaborodo en
base a lo me todc, fogiade lo迁scuelos 守e-•CC!ifnpo -
ECA's. Poro ell守se ha ceofizodo lo recopilo啦nde
informoci6n de)o江scuelos de Compo en t9qos los
rubros, tomondb en c:;uen to por iguol los crile[iOS Y
ense，， 。nzos de los leer寸cos y los produclores. Asim ismo,



Esto me todo/ogio se boso en ejercicios pr6c t icos y
din6m icos grupoles o individua tes. El focilitodor de lo
Escue/a de Compo plon teo problemos inheren tes al
cu/t ivo y/o crionzo; m ien tros los produc tores desorrollon
las soluciones a lo problem6 t ico plon teodo, el 泾cn ico
oporto uno explicoci6n cien t价co para olgunos
conoc imien tos del sober local. A veces, cuondo surge
el deba te sobre olgun temo especifico se busco el
mejor acuerdo, para que los demos produc tores
ap/iquen lo aprendido, evi tondo los errores que sus
compa fieroso tecn icos ya han tenido.

El principal obje t ivo de las Escue/as de Campo es
que los productores de todas las areas mejoren las
des trezas en sus rubros y sean capaces de tomar
decisiones en campo, para realizar un manejo
adecuado de su ac tividad.

Finalmen te, es necesario mencionar que las Escuelas
de Campo se desarrollan en el m ismo lugor del cul tivo
y/o c rianza de animales, lo cual facil i ta la pr6ctica y el
conocim ienfo de la ac tividad realizada.
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I. ORIGEN DEL PL＾于ANO

El platano tiene su or igen en As ia Mer id ional (reg心n de Indones ia y
Malas ia), donde ha s ido cultivado desde hace m iles de a iios. Desde
Indones ia se propag6 a Hawa i y la Pol ines ia, s iendo introducido a Europa
alrededor del s iglo X. Poster iormente, los colon izadores portugueses lo
tra jeron a Sudamer ica en el s iglo XV I.

．

耋

1.1. lmpo..`anc ia econom ica y soc ial

量

El platano es una de las frutas trop icales m还cultivadas y una de las m还

consum idas. Es esencial en la d ieta d iar ia de los hab i tan tes de 丫ungas, por
ser un al imento rico en m inerales y carboh idratos, y porque es parte de la
econom ia campes ina de esta region.

Ademas de ser cons iderado un producto bas ico y de exportaci6n,
const i tuye una importante fuente de empleo e ingresos econ6m icos.
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2. CARACTERiSTICAS DE LA PLAN于A

2. I. Descripc ion botan ica y morlolos ica

Es una planta herbacea, de po rte med ic y al to, de ciclo largo o perenne.
Posee r izomas co rtos (de donde nacen los h ijuelos o futuras plantas) y
un "tallo" c il ind rico y largo de var ies metros de al tura (pseudo tallo), que
term ina en una corona de ho jas.

Taxonom ia
o· Vege to t

tosa Monoco li'edonco
G七nero· Plalanu1
Forr1d ia. Mumceoe

· ·pe c. , e;:M ,J ” () (』cummoIO

Lo taxonom ia es lo c ionc ia quc
busco cla的car o ogrupor las plon tos

y cn imalcs en base o s im il i tudes y
d1 f t:ercncios

玉 o,
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rizomo r izorno cenlral
(lallo)＿

'l . 'l . Partes de la planta

Descr i p cion de las partes de la plan ta del platano

PARTES DESCRIPCION

R izomo o Se encuen tra debaja la t ierra y pasee numerosas yemas de
cormo crec im ien to que don o rigen a pseudo tallos, ra ices y yemas

vegelol ivos.
S is tema Posee ro ices supe rf1 cioles que se d is t ribuyen en uno capo de 30
rad icular a 40 cm. Las ra ices tiernas son de color blanca cuando emergen

y ama rillen tas y duras posleriormenle. Pueden alcanzar has lo los
2,5 a 3 men crecim ienlo la teral y hasla 1,5 men pro fund idad, en
suelos fert,les.

Tollo El verdodero lollo es un rizomo gronde, olmidonoso, sublerr6neo,
que es t6 coronodo can yemas. las cuoles se desorrollan generando
pseuda tollas que crecen sabre la supe rfi cie y cons ti tuyen las fuluras
planlas.

Hajas Se a rig inan en la parte supe rior e in te 「 ior del pseudolallo y emergen
enrollodos en formo de cigorro. Son grondes, verdes y d ispueslos en
form□ de espira l. generalmenle de I a 2 m de largo y has t□ I m de
ancho, con un peciolo de I me tro o mas de longilud.

Flores Nacen de las ax ilos de es tas br6c teas y son de color omo rillo. El
canjun ta de la inOarescencia cans tituye el ra cimo de fru tos del
pl6 tona. Coda grupa de nares reu nidas en coda br6 cfea farma
uno reun ion de fu tures frulos llomoda "mono".

Fru to Es una bay□ de form□ alargada, redondeada y curva. Duran te su
desorrollo las fru tos se doblon hocio su in te rior. de terminondo lo
formo del rocimo lo cobezo j , que puede con tener en generol de 5
a 8 monos o pengos.
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3. FAC干ORES QUE INFLUYEN EN LA
PRODUCCION

Para tener una buena producc i6n de platano in fluye mucho el calor, la
humedad y tamb诧n el terreno.

Los fac tores que afectan la producci6n del platano son pr inc i palmente
c inco:

- las var iedades

el cl ima

- el suelo

- el mane jo tecn ico

- los factores socioecon6m icos

II



玉 。I. Las variedades

Ex isten muchas var iedades de platano con d i ferentes carac te risticas en
cuan to al tama iio de la planta y del racimo, forma, color y numero de frutos.
氐tas in fluyen en el rend im ien to y product iv idad de las plantas.

En la region de LaAsunta se manejan pr in cipalmente dos variedades:

- Turco: var iedad trad i cional cultivada desde hace varios a iios.

- Dom inico frances: de sabor dulce, introdu cida desde el Chapare
Cochabamb ino a la region de LaAsun ta .
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3.2. El cUma

Cond i ciones cl imat icas adecuadas para el platano

玉

玉

玉

1
1
1
1-
1
1＿＿

Tempera tura
med iaanual

C61 ido con uno cons ton te humedad en el 01re.

! 200 27°c

Prec ip i toci6n 130 a 160 mm/mes (1.600 a 2.000 mm/ano con lluv ias
prolongadas y regularmen te d isl ribu idas). La carenc ia
de agua puede causar la reducc i6n del nume「O
y tamano de fru tos. El plo tano es muy sens ible a la
sequ ia. ya que se d i ficu lta la sal ida de la innorescen cia.
dando como resul tado rac imos torc idos y en trenudos
muy co rtos en el raqu is.

Al t i tud 6ptimo 200 a 600 m (son pre fe ribles las llanuras humedas
pr6x imas a los rios. resguardadas de los v ien tos. con
buena humedad en el suelo). Al t i tudes mayores
alorgan el c iclo vege ta t ive de la plan ta

Rad ia ci6n solar I El pla tano neces i ta d ias soleados. p rincipolmen te
duran te la florac i6n y madura ci6n de los fru tos.

Ra qu is: Eje o pequc的la,lo de cuolqu,cr
in floresccncro

Vien tos

一
一

玉

V ien tos moderados y suaves ev i tan el exceso de
transpirac i6n de las hojas, pero los v ien tos fuertes
provocan la ro tura de las m ismas, ocas ionando
perd idas en el rend im ien to de has ta un 20%. En muchos
casos estos u lt imos arrancan las plan tas del suelo, es to
sucede m6s en terrenos con pend ien tes.

13



- El platano prospera igualmente en terrenos arenosos, arc illosos, ca lizos
o s il iceos, con cal que sean fertiles, profundos, rices en minerales y b ien
drenados, con alto conten ido de materia organ ica; mejor s i son suelos
pianos o con pend iente minima.

- El platano prefiere los suelos limosos de playa, ricos en potas io, o los
suelos obten idos por el chaqueo de los bosques, que contienen mucha
tierra negra o vegecal, y tienen buen drenaje (ya que no retienen el agua
en la epoca de lluvia).

- La planta tiene una gran toleranc ia a la acidez del suelo, pud iendo
plancarse en terrenos con pH de 4.5 hasta 8, s iendo el 6ptimo de 6,5.

斗牛El manejo tecnico

Oesbellole: Cansisle en el irninar
manualmenlc la bellola, que se tocal iza
en el extreme de la in的escenc io- Eslo

mejoro el desorrollo de los fru tos.
． ． ．

Bellota: Son las fiores de! pl6 Jono

3.3. Las condic iones del suelo

尸尸气二dNad)1

妇Con trol e ficiente de matezas.
- Raleo odecuado de hijuelos.

鹹 Limpieza permonenle de
pseudolallos.

- Rateo de hojas basoles, enfe「mas
ysecos.

- Con trol de plagas y
en fermedades.

、
• Drenoje odecuodo del exceso de

ague.
• Abonomiento de lo plon toci6n.

• Desbellote y opun tolodo
opo「tunas.

• Embolsodo y enc in te.
• Con trol eficien te del momen ta de

carte.
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玉 3.5. Los factores soc ioeconom icos

9
9
1
玉

1
n
n
1
1
1

FACTORES EXTERNOS
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Grado de formoc i6n
y copoc iloc i6n que

fengon los produc tores.
cos tumbres onces troles

de monejo de los
cu lt ivos y del suelo.

opoyo fam il iar y grodo
de orgon izoc i6n de lo

comun idod.

Conclus ion:

S i cul livomos uno bueno voriedod de pl6 tono, en uno reg ion con cl ime
adecuodo y buenos suelos. y odem6s reol izomos un monejo 抡cn ico
e ficienle. ob tendremos buenos rend im ien tos y bueno col idod de roc imos
para lo ven io.

二＝ 15



Poro iener nuevos porcelos de
pl6 tono. podemos trosplan tor los
h ijuelos que crecen en las mo tes.
o ul il izor los cormos o rizomos que
crecen bojo la l ierro. los cuoles se
pueden trasladar de un lugar a o tro
con mayor fac il idad

Tomb ien exis te olra forma: usando
pedo citosde lo plon to que
son tro todos y enro izodos en cl
loboro tor io.

冬 ．FORMAS DE PROPAGACION DEL
PLATANO

El platano no puede produ cir sem illa que s irva para sembrar, por lo cual,
s61o es pos ible su reproducc i6n u til izando partes vege tativas de la plan ta

como yemas, h i juelos o re to iios y cormos que, una vez separados de la
plan ta madre, pueden real izar su c iclo de crecim ien to y producci6n. A esto
se llama "propagac i6n vegetativa o asexual".

a) Propagaci6n por h i juelos o reto的s

Es el s istema de propagac心n mas antiguo. Se deben elegir plantas mad re
fuertes y sanas, de plantaciones relativamen te j6venes, de don de se extraen
los h i juelos con cu idado.

Luego, selecc ionar los "h i juelos de espada", de 30 a 50 cm de altura,
term inados en pun ta y v igorosos; ev i tando el uso de los "h i juelos de agua",
que no tienen v igor y se caracter izan por desarrollar ho jas anchas a muy
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temprana edad. Se recom ienda pelar los h ijuelos an tes de la s iembra,
cortando las ra ices y el pseudotallo.

b) Propagaci6n por cormos o r izomas

Los cormos son tallos subterraneos que tienen numerosos pun tos de
cre cim ien to (mer istemos), a partir de los cuales crecen los pseudotallos y
las ra ices. Estos deben proceder de plan taciones de S anos en adelan te, y
deben ser extra idos con cu idado y pre parados (cortados) de acuerdo al
tamano convenien te.

Es te s istema es altamen te e fic ien te por la can tidad de yemas de crecim ien to
que tienen los cormos, por su poco peso ， 知cil man i puleo y traslado.

1
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c) Propagaci6n in v i tro

Se real iza in i cialmen te den tro de mater iales de v idrio. Perm i te generar gran
can tidad de plantas en estado fi tosan i tar io 6ptimo, libres de nematodes,
hongos, de algunos v irus y bacter ias.

A n ivel comercial, se basa en el use exclus ive de pedacitos de mer is temo
o yema central para su propagac i6n den tro de capsulas de v idrio. Este
metodo es muy usado en o tros pa ises, donde las plantas de platano se
producen en v iveros tecn icamente mane jados.

17



5。ESTABLECl"IENTO DEL CULTIYO
Debemos ele gir ierrenos
rela t ivomen te pianos o con
pend ien tes moderadas ( que
no sobrepasen los 25 grodos).
porque en terrenos muy incl inodos
lo cosecho. el lronspor te de
los roc imos y las labores de
mon ten im ien to son m也d i t icilos.
Ademas. los suelos deben ser
blondos. ferl iles y con buan
dreno je.

18

5. 8 。SeieeeiOn y hab i i 小tac iOn de'`erreno

La selecc i6n del terreno es muy importante para establecer el cul tivo, ya
que esci relac ionado con la v ida u t il y la cal idad de la plantac心n, con la
pos ib ilidad de mecan izar c iertas labores, faci li tar la cosecha, transportar el
producto y poder mane jar problemas fitosan i tar ios en forma oportuna

Los platanales se establecen generalmente en terrenos de barbecho
ba jo o al to, donde se deben qu itar los arboles y real izar el desbroce o
desmalezado y la l imp ieza.

5 。 负 。 冬＠nstruee iOn 也e call1la ies ae d II'enaje

S i los terrenos seleccionados t ienen problemas de encharcam ien to de agua
(pr in cipalmente en regiones humedas), se deben constru ir surcos o canales
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de drenaje, generalmente de SO por SO cm (o mas profundos), depend iendo
del terreno y la neces idad.

Estos pueden constru irse en el borde (a lo largo y ancho) y dentro del
terreno, justamente en las partes mas afectadas o encharcadas, para evacuar
el exceso de agua y favorecer as i las cond i ciones de a ireaci6n en la zona
rad icular.

5。3.Trazado y orientacion de la plantacion

El rend imiento del cul tivo de platano depende de la selecci6n de una
dens idad de plantas adecuada para el terreno y la region, ten iendo tamb ien
en cuenta el ti po de variedad, la precip i taci6n de la zona, el ti po de suelo y
la tecn ica de manejo del cul tivo.

S istemas de trazado

a) El Marco real o Cuadro: se usa mas en terrenos p ianos, donde se
puede asociar con otros cultivos, y tiene rnenor cantidad de plantas por
hectarea.

b) ElTresbolillo oTri却gulo: se usa rnejor en terrenos pend ientes, para
d isrninu ir la eros ion del suelo, donde entra mayor cantidad de plantas
por hec由rea o mayor dens idad.

Noto: Es mejor usor el s islemo de "Marco
real" en lerrenos planes o semi plonos.
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n 吓Yungas de la Paz, se uso
do,、 , ; , temos de trozado: Marco
Reel y Tresbc! i ! Jo. Lo elecc i6n del

寸cmo d岔pendcro princ ipolmen te
de lo 10µ0910110 del terreno, de la
usociac i6n con olros cull ivos y de
c' 1:::d'i idod dol suelo
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Es mejor usar el s is tema de Marco
o Cuadro para poder osoc iar
con o tros cul t ivos. Una vez que
el terreno es t6 limpio, debemos
escoger la d islanc ia de siembro,
tener lis to un l ienzo ( pi ta o
cordel), un fiex6me tro, es tocas,
un mache te y un polo Iorgo, y
tenemos que segu ir el s igu ien te
P「oced im ienlo:

Densidad de s iembra

D istan cias de s iembra y dens idad de plantas por hectarea

3,0 X 3,0 (") 1300 1110

3.0 X 4,0
|

I") Es la d is tancio quc mos se us□ y so recomiendo para terren□s en lo reg ion de las Yungos

976 833

"En general, se debe usar menor d istancia de s iembra en terrenos mas
伯rtiles. S i se incrementa la densidad de plantas, se eleva el rend im iento de
racimos, pero d ism inuye el numero de dedos por mano, hay un menor peso
del racimo y la maduraci6n es mas lenta. Por lo canto, una mayor densidad
debe compensarse con la fertil izaci6n del suelo y un mejor manejo y
control de enfermedades, deb ido a que la humedad dentro de la plantaci6n
se点 tamb ien mayor".

Como se debe trazar el terreno y que herram ientas se usan

a) Extender el lienzo a lo largo y ancho del terreno, demarcando
in ic ialmente los lados de la plantaci6n.

b) Trazar la pr imera h ilera, senalando con estacas los puntos donde se
haran los hoyos,de acuerdo a la d istanc ia de plantaci6n escogida. Para
ello, util izar el palo que se corta a la med ida correspond iente, el cual se
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va recorr iendo a lo largo del l ienzo y se van marcando las pun tos en
cada extrema.

c) Luego, se precede a trazar la segunda h ilera, recorr iendo el l ienzo a la
d istancia escogida entre h ileras, y segu ir el proced im iento de estacado
en las extremes del pale.

d) De esta manera, se van trazando las demas h ileras, trasladando el lienzo
fila par fila y se iialando las pu ntos de acuerdo a la med ida del pale.

Orientacion de la plantacion

Cuando la d istancia de plantaci6n entre filas es mayor que entre plantas
( par e jemplo 4 x 3 metros), es recomendable or ientar las h ileras o filas de
manera que el v iento pueda correr a lo largo de las m ismas.

Para esto, se debe conocer b ien en que d irecci6n circula el v iento en la
zona. S i el terreno esci en un ca iiad6n, se tra互 占n las h ileras a lo largo del
caiiad6n, ya que el v iento circula点en esta d irecci6n.

s ． 冬 ．Apertura de hoyos

Una vez que se ha trazado el terreno con la d istancia de plantaci6n
adecuada, se rea liza el cavado o apertura de las hoyos, en d imens iones
de 30 x 30 cm para terrenos p ianos y blandos, y 40 x 40 cm (o mas s i es
necesar io) para terrenos en pend ien te, arc illosos y duros.

Los hoyos se cavan sacando la tierra de encima a un lado y la tierra de
aba jo al aero lado, con una pala corriente, pala "saca bocado" u otro
implemento.
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s.s. Obtencjon y seleccion de cormos

La epoca de extracci6n de cormos es de jun io a occubre y las etapas para
su preparaci6n son las s igu ientes:

- ldenti ficacion de plantas madre: Estas deben ser sanas (s in s ignos
v isuales de ataque de plagas y enfermedades), de plantac iones j6venes
(3 a 5 a iios de produce心n), v igorosas y de buena product ividad. Mejor s i

proceden de parcelas certi ficadas y garantizadas.

- Extraccion de cormos: Debe real izarse adecuadamente, con cu idado,
usando una barreta especial con punta de pala o un machete punta roma
(cortada). Estes tienen que ser "cormos de espada", v igorosos y de buen
tamano.

- Limp ieza y seleccion: La l imp ieza se real iza el im inando los restos de
tierra, las raices, las partes da iiadas y la parte aerea. Luego se seleccionan
los cormos de tama iio med iano y grande, que cengan un peso de 0,5 a 2
kilos, que esten l ibres de plagas y enfermedades

- Desinfeccion: Se prepara una soluci6n de agua y cloro a raz6n de 5
ml por l i tre de agua, en la cual se sumergen los cormos durance tres
m inutes para su des infecci6n.

5.6. Siembra o plantacion

La s iembra se real iza de la s igu iente manera:

- S i no se usa abono org扣 ico dentro del hoyo, primero se vacia toda
la tierra que se sac6 de encima del suelo (que es la que tiene mayor
can tidad de nutrientes para el buen crecimiento de las raices).
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- Despues se acomoda el cormo encima y al centro (mas o menos a la
m itad de la altura del hoyo). Aunque muchos recom iendan colocar el
cormo al fondo del hoyo para lograr un mejor anclaje de la futura planta
y conservar la humedad en epoca seca.

- Luego, se vada la tierra que se sac6 del fondo del hoyo (tierra de aba jo).

- F inalmente, se aprieta y compacta la tierra de relleno con las manos o
con el pie para lograr un buen contacto con el cormo.
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cormo

l ie汀o de enc,mc -•-

s,embra odecuodo de cormos

I pIOIono5e puedesembror
en cuo1qu1cr 的oco del ano,
depend,enoc de lo humedad de i

rrcno. S in emoorgo. segun lo
e:1pe rionc ia de campo, hay dos
epo叹as de s iembra: de 如l io a
Sep iir:mbre (cuondo caen algunas
v,os d tc inv ierno) y de D ic icmbre

o I: ·'3ro (or inclp ios dcl per fodo
卢1c io(11 cJ ,.~ lluv ios).

， 心C屯已s, do ccucroo a las
飞汜es iciod c;s del suelo. an tes de
emo•or los cormos se puede

（ ） 勺rcgm 2 kg de abono org6n ico
e: h匀o (l ierro ne9ro o es眙rco!

心C0 de gomo, 、`1oca o choncho)
趴rna !T•cjr)((、r o i cJesorrollo de las
r r 心：
今一 一，
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$.7. Asoc iac ion con otros cultivos

Hasta que crezca la planta de platano se puede util izar el terreno para
produc ir otros cultivos como ma iz, arroz o yuca, que se acomodan mejor
cuando las h ileras de los platanos son mas anchas. Se pueden sembrar al
momento de la plantac i6n de los cormos o poco despues, calculando que
la cosecha sea antes del primer a iio de crecimiento de los platanos. La
asociaci6n con estos cultivos, adem扛de proporcionar al imentos y recurses
econ6m icos ad i cionales, ayuda a controlar el crecim iento de las malezas.

A partir del segundo a iio, y depend iendo de la d istan cia de las calles
(pas illos entre planta y planta) , se puede asociar el platano con legum inosas
anuales como el frejol, las va in i tas y la soya, los cuales consti tuyen cultivos
importances porque fi jan y aumentan el n i tr6geno del suelo. Luego, una vez
que estos son cosechados, se deja el rastrojo para ayudar a conservar la
fertil idad del suelo.
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6. I. Labores culturales

Desh ierbe o desmalezado

Es im portance desh ierbar para reduc ir la com petenc ia por agua, luz y
nu tr iences, espec ialmen te el pr imer a iio hasca que crezcan los placanos (ya
que pos ter iormence el cre cim iento de las h ierbas sera menor). El desh ierbe
debe real izarse manualmence con mache te unas 3 veces al a的(cada 3 a
4 meses), ten iendo el cu idado de l im piar b ien alrededor de las plancas de
placano.

Deshoje

El desho jado se real iza desde que las plan tas de platano son peque iias (unos
50 cm de altura) para es timular el crec irn iento del tallo, para controlar

En 的oco lluv ioso cuondo
las malezas se rccuoeron
rapidame ri 臣 ，~e pucde ul il1za 「un
herb ic ida s is tem ico a princ i pios del
per iodo de lluv ia, para con trolar las
忭erbm por un l iem po, Podemos

) t il i1(Jr un aspe isor manual l i po
moch i1a / tum igor en las co l!es y
0 打ndedor de las pion las a I me tro
d e; d isluncio dcl fo lio.
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El deshoje de los pl6 tonos es la
pr6c t ico de mayor importonc ia
en lo plon toc如 ， yo que de ello
depende lo producc i6n fu tura

El deshoje con;is te en el irn inar con
un mache te las hoias basoles Y
secos de\ tollo. las hojos doblados
y do百ados por el v iento, las l1ojos
en fermas lpr inci polmenle con
S i go toka negro y amorilla) y las
hojos que se doblon y cubren !os
roc imos perjud icando su dcsorrollo
y ev i tondo su expos ic i6n a lo luz y el
a ire.

la san idad de las plancas y para favorecer la maduraci6n y san idad de los
rac1mos.

El corte con machete se debe real izar lo mas cerca pos ible de la base de
la hoja. En general, se recom ienda deshojar cada 20 d ias, aumentado la
frecuencia s i la infecci6n de S i gatoka es severa.

Se debe mantener una superfi cie fol iar necesaria para que exista un
buen engrosam iento y maduraci6n de los f「utos. Po「canto, es necesario
dejar unas 6 hojas por planta hasca el memento de la cosecha (como un
indicador de buena productiv idad, que puede ser usado para cert i ficaci6n
de la plancaci6n).

Deshermane

Cons iste en e lim inar durante el primer a iio las "plantas hermanas o
reto iios" que han crecido al lado del pseudotallo princi pal y es t.in en
exceso, dejando solamente de 2 a 4 -mejor s i son de d i ferentes tama iios,
que esten b ien sanos y se encuentren rectos y separados alrededor del
pseudotallo princ i pal-

Esta labor se realiza generalmente desde los 5 a 6 meses de inic io del
cult ivo; de esto depende la secuencia apropiada de producci6n

Desh i je

El desh i jado es una p r.ictica cul tural que tiene por objeto obtener una
dens idad adecuada de plantas en la parcela, mantener un espac iam iento
un i forme entre plantas, regular y selecc ionar el numero de h i jos por mata ,

regular y d iscribu ir la producci6n cada aiio m ientras dure la planta ci6n.
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El desh i je se real iza a pa rtir de la pr imera cosecha; cons is te en el im inar el
exceso de re to iios o h i jos que se encuen tran alrededor de la plan ta madre,
de jando en general 2 a 4 h i juelos de "es pada" de d i feren tes tama iios -es tos
deben ser rec tos, sanes, b ien formados y estar separados alrededor de la
plan ta madre-.

El desh i je de man ten im ie nto se real iza generalmente cada 2 meses, para
man tener los h i juelos ya seleccionados y ev i tar la compe ten cia per
nu tr ientes y espa cio.

Desch an te

El deschante cons is te en la e lim inac i6n de las va inas del pseudotallo (que
an ter iormen te fueron ho jas), que se secan una vez cumpl ido su ciclo de
v ida.

Esta practica se hace con la mane o con la ayuda de un mache te, y se
deben arrancar solamen te las va inas que est的completamente secas y se
des prendan 伍cilmente al jalarlas. Con es ta labor se mant ienen l im p ios y
sanos los pseudo tallos de las plan tas.

Ton to para el deshermane
como para el desh ije u lil izamos
el mache te de pun ta corlada.
extrayendo el h ijuelo con cu idado
y sin o fec tor el onclaje de la plan ta
ma c;fre.
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6.2. Pla9as y en作rmedades que atacan al
“3`ano

Plagas de mayor importancia

Existen muchas plagas que atacan a d iferentes partes de la planta de platano
y son causadas pr incipalmente por insectos y nematodos. Unas son m缸
importantes que otras, y en general, se pueden agrupar en: plagas del cormo
y pseudotallo, plagas de las ho jas y plagas del fruto

Plagas del cormo y pseudotallo:

a) Picudo negro (Cosmopo/itess6rdidus) y Picudo rayado
(Me tamas iushem ip terus)

Son plagas del suelo cuyas larvas se al imen tan del cormo, formando
galerias oscuras, lo cual perjud ica la nutric i6n de la planta , l im i tando la
absorc i6n de nutrientes, reduc iendo el v igor y or iginando una reducci6n
del peso y la cal idad de la fruta . Son pequeiios insectos que m iden de
IO a I 5 m il imetros y v iven l ibremente, encont戊ndose en la base de la
mata o asociados con los res iduos del cul t ivo. Vuelan raramente y su
d isem inaci6n ocurre pr inc i palmente a craves de mater ial de plantaci6n
(cormos infestados).

Los adultos ponen los huevos entre las va inas fol iares y en la supe rfi cie
del r izoma; los res iduos del cultivo son los lugares favor i tos para la
ovopos i ci6n. Las larvas tamb ien pueden atacar el tallo verdadero y
ocas ionalmente el pseudotallo.

Control de la plaga:

- Control cultural: Cons iste en usar como pr imera med ida cormos sanos
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para la s iembra. Luego. rea lizar un manejo adecuado de la plancac i6n y
descru ir los res idues de cosecha.

Control qu im ico: Cons isce en apl icar insectic idas adecuados a n ivel del
suelo y des infeccar la sem illa antes de la s iembra preferencemence con
Carbofuran.

Con trol b iol6gico: Cons isce en usar agentes b iol6gicos v ivos que macan
al Picudo, como los hongos encomopat6genos (Beauve-riabassiana y
Me tarli iziuman isopliae).

b) GusanoTorn illo o cogollero (Cas tn iomerahumboldti)

Aparece despues que la mar i posa depos i ta los huevos en pseudotallos
secos y hojas v iejas muy cerca al suelo. Luego, las larvas ingresan al
psedudotallo para al imentarse, formando galer ias desde abajo hac ia
arr iba, provocando el deb 仆 i tam iento y la muerte de la planta . El da iio se
caracter iza per la presenc ia de una masa gelatinosa de color amar illen to
que drena externamente.

29
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El control debe ser prevemivo, med iante el uso de cormos sanos y
des infec口dos, y el manejo adecuado de malezas y labores culturales

c) Taladro del tallo (Hieroxes tissubcervinella)

Es una plaga que perfora el pseudotallo ocas ionando tuneles a lo largo
del m ismo, que pueden ascender hasta cerca del racimo, deb il i tando
la planta , perjud icando su desarrollo y la emisi6n adecuada de ho jas.
Esta s i tuac i6n posteriormen te influye negativamente en el desarrollo y
madurac i6n de los frutos.

Se trata de un gusano parec ido al anterior, con la cabeza algo m还

achatada, que causa daiios s imilares en el tallo, dejando sus excrementos
a lo largo de los tuneles.

Su control es igual al del GusanoTorn illo. Mantener la plantac i6n l ibre
de malezas y real izar el deschante o el iminaci6n de va inas secas del
pseudotallo de manera oportuna y efi ciente.

d) Nematodos

Las raices y rizomas del platano son atacados pr inci palmente
por 3 clases de nematodos: Pratylenchuscoffeae, Me/oidogyn sp. y
Rodopholussimilis. De estos, el mas importante es el ultimo, por el ti po de
daiio que causa en las raices y el cormo.

Los nematodos son gusan i tos minusculos que atacan y destruyen el
s istema rad icular de las plantas, causando un raqu i tismo general y menor
peso en los racimos.Ademas, favorecen la pudr i ci6n del cormo y el
volcam iento de las plantas, d isminuyendo gradualmente el rend imiento
de la plantaci6n. Se d isem inan a traves de cormos infestados y agua de
r iego.
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玉 El me jor m红odo de con trol es u ti lizar cormos sanos en el momemo
de la s iembra. El im inar las macas in festadas, des infec tando luego las
herram ien tas util izadas. y ev i tar terrenos in festados con nema todos.

玉

玉

1
9

Plagas de las hojas:

En las ho jas del platano hay muchas plagas, pero s i el ataque no es fuerce,
no causan mucho da的 y no es necesar io su con trol; adem还 ，se presen t.an
ocas ionalmence cuando las cond i ciones cl im扣cas son favorables.
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a) Gusano Cabr i to (Co /igo sp. )

Es una plaga que corca y come las ho jas. d ism inuyendo el area fol iar y su
capac idad de focos intes is, perjud icando as i la nucr ic i6n adecuada de la
planca y la producci6n de los racimos.

Aparece generalmence en a iios secos, y se puede concrolar con labores
culcurales (come el desmalezado y desho je). Cuando el acaque es severe.
se puede combac ir fum i gando con inseccic idas qu im icos y b iol6gicos

b) Gusano Canasta (O ike tikusk irbyi)

Es una plaga que tamb ien come las ho jas de! platano, de jando sus
desechos y res tos de capullos prend idos

Se presen ta mas en cond ic iones de cl ima seco y caluroso. Su con trol es
s im ilar al an ter ior caso, y se debe real izar s iempre y cuando el a taque
sea fuerte y s ign i fica tivo.

Poro ob tener frutos de buena
alidod, que no tengan donos, se

debe evilar e t o toque de plagos
an tes de ta epoca de cosecha.
Uno pr6c t ica conven ien te es
realizer el embo tsado on el
momen ta prec ise para pro teger los
roc,mos.
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Plagas del fu to:

a) Tr i ps (Franklin iella parvu/a, Hercina thrips (emoralis y Chae tanapha thr ips
sarchedii)

Son insectos que se loca lizan en la in仆orescen cia, al imen臼ndose
poster iorrnente de los fru tos, donde hacen roeduras de poca
profund idad y de con tornos irregulares sobre la supe rfi cie, afectando la
cal idad de los racimos.

Las larvas, al a limentarse, causan una rnancha ro j iza en la cascara y en la
base de las frutos, ex tend iendose a los dedos y agriecindose en algunas
ocas iones cuando el ataque es severe. La plaga aparece mas en los meses
secos, d isrn inuyendo en la epoca lluv iosa.

El control se real iza con un buen mane jo de malezas, drena jes adecuados,
embolsado oportuno con bolsas tratadas con el producto qu imico
"Dursban" al I%, y la implementaci6n de enem igos naturales como
Apiomerus sp. y Polys tes sp. que d ism inuyen la poblaci6n de Tr i ps

b) Acaros (Te tranychus telarius y Tetranychus ur ticae)

Son pequenas aran i tas que se local izan en el enves de las ho jas a lo largo
de la nervadura cen tral, cerca del racimo, nocindose su presenc ia por
unos punti tos de color ro jo o amarillo junto con las telas de ara iia y
las huevos. Despues pasan al racimo, causando da iios en la fru ta con la
apar ic心n de zonas de color blanco plateado, que poco a poco se van
hac ienda mas oscuras.

Las cond i ciones ideales para su desarrollo son temperaturas elevadas
y humedad amb iental baja (epoca seca). Por lo tanto, hay que v ig ilar las
plantaciones, princ i palmen te en los meses de octubre a d i ciembre (an tes
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del per iodo de lluvias). En algunos a.nos el ataque puede ser cons iderable,
por lo cual, se deben real izar buenas labores de cu ltivo y fum igar el
platanal con produc tos caseros o b iopes ti cidas.

c) Morrocoyita del fru to (Calaspis sp.)

Es te insecto daiia supe rfi cialmente la cascara del fru to, en especial la
fruta tierna de I a 20 d ias de edad. Al a limentarse hace escor iaciones,
canto a lo largo como en la supe rfi cie plana de los dedos. Solo aparece
durance la temporada de lluv ias en ba jas poblaciones, y pocas veces
los da iios son de im portan cia econ6m ica. Una forma de control es el
embolsado oportuno de los ra cimos, que ev i ta en parte la apar i ci6n de
esta plaga.

En fermedades de mayor importan cia

Las enfermedades son causadas generalmen te p。r hongos, bacter ias y v irus,
y en los cul tivos de placano se presentan en el callo, las ho jas y tamb ien
en los fru tos. Algunas de ellas causan muchos da iios y aparecen s in que
el agr icultor se de cuenta. Por eso, se recom ienda a los productores que
real icen b ien las labores de man ten im iento y san idad del cul tivo para ev itar
su aparic i6n.

Entre las enfermedades m扛 impo rtances es已n las s igu ien tes:

a) Mal de Panama o "veta amarilla" (Fusarium axysporum)

La en fermedad de Panama tiene impo心n cia mund ial y es causada por
un hongo del suelo. Los s in tomas de la en fermedad escin ausentes en
los h i juelos, m ien tras que en las plantas adultas ex iste un amar illam ien to
progres ivo y muerte even tual de las ho jas, de manera cal que solo las
hojas recien sa lidas se mantienen.

33



厄

臣

配
En la actua lidad no ex is te un m虹ode de con trol qu im ico apl icable. Las
unicas med idas efectivas son sembrar en areas que no es ten infectadas
con el hongo, el uso de cormos l ibres de la enfermedad y la s iembra de
var iedades res is ten tes a la m isma.

b) Ahongado del platano o "punta de cigarro" (Verticil/ium o
Stachyllidium theobromae)

Es una en fermedad que produce una necros is en la punta de los platanos
que se asemeja a la cen iza de un puro. Su d面o es mayor cuando a los
dedos no se les qu i ta la punta de la inflorescenc ia o p is tilo, y cuando las
temperaturas y la humedad rela tiva son altas.

El control puede real izarse con productos qu im icos, me jor cuando se
esci in i ciando la enfermedad.Tamb ien ayuda mucho el descubr ir los
racimos med iante un desho jado opor tuno, para lograr mayor ventila ci6n
e insola ci6n de los fru tos. Por o tra parte, el embolsado ev i ta la
propagaci6n de la enfermedad y es una med ida de con trol preven tivo
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c) Enfermedad del "moko" (Pseudomona solanocearum)

Se trata de una march i tez bacteriana del platano, d i ffcil de controlar
una vez que aparece en la plantaci6n. Para combatir se debe arrancar y
e lim inar las plantas afectadas, desinfectando luego el terreno con algun
producto qu im ico, remov iendo y dejando a irear por algun tiempo.

Tamb诧n se controla med iante la implementac i6n de algunas p点c ticas
cul turales como la fertil izaci6n. Se debe desinfectar las herram ientas
util izadas en las d iferentes labores, con productos como Carbofuran,
formol o formalina del S al I 0%, o h i poclor i to de sod io al I%.

d) S igatoka negra (Mycosphaere/la f,jiensis)

Es la enfermedad fol iar mas importance del platano; se caracteriza por
presentar manchas en las hojas de color oscuro que destruyen la lam ina
fo liar. Puede atacar plantas de cualqu ier edad, pero da iia mas las plantas
adultas, causando que los frutos sean mas cortos, delgados y de menor
peso; cuando el ataque es severo, la fruta se madura en el campo antes
de alcanzar su grado de corte, provocando una gran perd ida. El ataque
de la enfermedad es mayor durance la epoca de lluvias y cuando hay
formaci6n de rodo en las hojas.

La S igatoka Negra se combate a traves de un manejo integrado, basado
prin cipalmente en el control qu fm ico y algunas practicas de cul tivo como
el deshoje, el desh i je, el control de malezas, el manten imiento de un
buen sistema de drenaje y la fertil izaci6n del suelo.

e) Antracnosis (Co/letotrichum musae)

Es una enfermedad que puede aparecer en a的s muy lluv iosos y puede
afectar severamente los frutos, ocas ionando necros is y pudr i ci6n,
perjud icando d志ticamen te la producci6n de racimos.

35



Su control se real iza med ian te la apl icaci6n de productos qu im icos
espedficos y el man ten im iento adecuado de la planta ci6n, ev i tando
la concen trac i6n de humedad alrededor de los rac imos med ian te el
desho je adecuado, y el im inando los fru tos y rac imos afectados.

Conclus16n:

Poro ev iler lo opo ri ci6n de las Plogos y En fermedodes. el con trol cul tural es
lo m cis recomendodo. Cons is te en real izer oportunomenle las prcic ticos de
monejo de! cull ivo, princ ipolmen te el desmolezodo. el deshoje son i tor io, el
deschonle y el embolsodo de los roc imos.
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6.3. Fe..tilizacion del suelo

Fertil izaci6n qu fm ica

Antes de in i ciar un Programa de fertil izaci6n qu imica, se debe realizar
un anal is is de suelo para determinar claramente !0s nutrientes que son
necesarios. Pero, en general, para fertil izar los platanales, se puede seguir la
siguiente recomendaci6n:

a) Las primeras fases de crecimiento de las plantas son decisivas, por tanto,
s i el terreno no es muy fe rtil, es recomendable util izar en el memento
de la siembra un fertil izante rico en f6sforo, aplicando en la parte
superior del hoyo.

b) Cuando el platanal esci en producci6n, para su manten imiento cada a的，

se puede emplear la recomendaci6n de la s igu iente tabla.

Fertilizacion general recomendada para el platano

ELEMENTO FUENTE GRAMO/PLANTA EPOCA DE
POR APLICACION APllCACION

N i tr6geno Fos fon i tra to 125 Agosto/Dic,embre
Urea 100

Potosio Cloruro de po tasio 55 Agosto/D1c iembre
Sulfato de potasio 67

F6s foro Superfos folo t riple 80 Agos to/Dic iembre
de calcio

Si nuestro terreno es muy
xplolodo, debemos opl icar

伈rtilizantes o abonos

Po「o fert i彬or los plo tanoles,
podemos us(Jr lo, ferlll izonles
叩micm de acuerdo a tas
recomendoc;ones. asi como
tambien 10~ abonos org6n icos de
or igen vege回oon imal.
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c) La ap licaci6n de cualqu ier fertil izante qu imico se real iza en forma de
corona o an illo alrededor de la planta, en terreno l impio sin malas
hierbas, rociando el granule un iformemente en el terreno, en circulo y
alejado del tallo principal. Debe aplicarse mejor de manera fraccionada
en dos epocas al a iio para que sea mas aprovechable para las plantas.

d) En suelos explotados, para mejorar el crecimiento de los platanos, se
puede apl icar urea o n i trato am6nico en dos is de I 00 a 150 gramos
por planta, y al qu into o sexto mes de la plantaci6n se debe hacer
una ap licaci6n de un fertil izante rico en potasio, per ser uno de los
elementos mas importantes para la fructi ficaci6n del cul tivo.

Fertil izaci6n organ ica

氐mporlonte el uso de
obonosorg如cos para
mejoror lo estruc tu 「O

del suelo y conserver lo
fert i lidod.

En un platanal. se
puede inic iar con
et abonamien to de
asiento (an tes de

sembrar las cormos).
aplicando 2 a 3 kg de
abono org6nico en el

rondo del hoyo.

Posle的rmenle, se
puede abona『la

planlaci6n coda a的 ，

utif1Zando haste 5 kilos
de abono por male,

mejor cuando el lerreno
esta humedo.
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Coma abanas arg6nicos se
t iene: el Biosol. abono de

lambriz. compost . t ierra negra
de mon te y est 论rcol seco

de animales (gallina. vaca o
chancho).
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Elaboraci6n de abonos organ icos:

Humus de lombriz: Para obtener el humus se u til iza la lombr iz del lugar
o na tiva (Lumbricusterrestris) o. la lombr iz roja Cal iforn iana (Eisenia(oetida),
las cuales tienen la fun ci6n de acelerar el proceso de descompos i ci6n
de mater iales b iodegradables como res idues de cosecha, pulpa de ca fe,
es tiercoles y basuras en genera l. Pr imera se cul tiva la lombr iz en un
sustrato rico en mater ia organica fresca, y despues se la s iembra en
cualqu iera de los mater iales seiialados para que sean transformados en
humus.

Compost: Se prepara formando una pila de capas de d i ferentes mater iales,
pud iendo util izar primero una capa de materiales vegetales de plantas o
h ierbas, otra capa de esti 七rcol de an imales, otra de chala de arroz o maiz,

pulpa de cafe, cascaras de platano o cualqu ier otro desecho de frutos de
la finca, y finalmente se cubre toda la pila o mont6n con una capa de tierra
del lugar y encima ho jas de platano, para proteger del sol, la lluv ia y los
an imales. Este mater ial se debe remover cada mes hasta que se transforme
en compost.
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"B iol" y "B iosol": Se preparan en b iod igestores caseros que el
m ismo agr icul tor puede establecer en el campo. Un b iod iges tor es un
compartim ien to cerrado, en el cual la mater ia organ ica se fermen ta en
ausenc ia de ox igeno.

Como fru to de este proceso, en el tiempo aprox imado de un mes, se
obtiene:

a) Un gas combus tible de metano, que s irve para produ cir electr i cidad.

b) Un material sem is61 ido (como barro) que constituye el "b iosol", que
puede ser d irectamen te usado en el suelo como abono.

c) Un res idue l iqu ido que v iene a ser el "b iol", que s irve como fer til izan te
fol iar. Se puede usar en una fum igadora manual, d iluyendo I l i tro de b iol
en IO litres de agua.
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Ex isten p咭cticas de manejo de ra cimos, las cuales se deben real izar
de manera adecuada y opo rtuna para poder lograr el crec im iento y la
producci6n de buenos fru tos para la ven ta. Escas p点cticas se mues tran en
los s igu ien tes cuadros.
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Pract icas de manejo de los racimos

I PRAcTICA DESCRIPC16N |

Eliminac i6n de
la placenta o

b心c tea

Cons is te en cortar la "hoja tripe. corba ta a br6c tea" que se
desarrolla in i cialmen te a un cos tado de la in的escencia a
manera de cubierta o pro tecci6n. para fovorecer que los
nu t rien tes puedan al imen tar d irectamen te al fu ture racimo.

Embalsado

Desnore

Descache

Se real ize con la final idad de ev i far do六os causados por las
bajas fempera furas y pro feger el racimo del a toque de plagas
y en fermedades. Con es fa pr6cfica se crea un microcl ima
especial que favorece la apariencia de los frvfos en colorac i6n
y brillo. y el racimo alcanza m6s r6pido la epoca de carte. Se
embolsa generalmen fe a la segundo y fercera semono despues
dela 的raci6n. u filizando una balsa de pl6引 ico per forada. de
color transparen te ahumado, que mide 1,60 me tros de largo por
0,80 de ancho. lo cuol se enfunda de la pun fa del rac imo hacia
arriba y se amarra en la base del raquis.

氐la el im inaci6n de las res iduos fiorales de los frvtos. para ev i far
que es fos res fos puedan ser olbergue de plagos ( principolmen te
t rips y aranuelas), o caigan pos feriormen te den fro las bolsas.
Con es fa labor, se permi te un mayor espacio y ven t ilaci6n en tre
monos y frv fos, que favorece la maduraci6n. Esta pr6c t ica es
mejor real izarla an tes del embolsodo o en el mismo momen fo.

Se-denomina tambien "desmane", porque consis fe en el iminar
las u lt imas manos que se encuen f 『an en la pun fa del racimo
(que no llegar6n a odquirir el lama百o adecuado). para
favorecer el desarrollo de los demos frvfos. La u lt ima mano se
denomina "mano falsa" y se e limina dejondo un frvfo (el m6s
desarrollado conocido como "cacho de gallo" J , para induc ir
la r6pida cica frizaci6n del carte y ev i far la pudrici6n del raquis
del racimo. Se realiza an tes del embolsado o al mismo f iempo,
u t ilizando un cuchillo a el mache te.
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『PRACTICA -— —-DESCRIP-CI6~- - - - I

Enc in tado I Tiene coma obje to homogene izor lo cosecho de lo fru to en base
a lo edod y t iempo de moduroc i6n de las roc imos; para lo cuo l.
se omorro lo cin to de color en lo pun to del roc imo de1ondo que
cuelgue uno porte. Se uso el m ismo color poro lodes los roc imos
embolsodos duron te lo m ismo semono y se empleon de 8 o 10
colores duron te el o的[rojo. morodo. blonco. negro. noronjo.
verde. ozul. omor illo. tronsporen te y plomo}.
El s is temo de con trol del en cin todo es el s igu ien te.

ENCINTADO I CONTROL DEL TIEMPO DE CORTE

Semono［二二uecumpIen coneI grodode

Semono 2 I Semono 11 jcortor los roc imos moduros jun ta con los
que hon ocobodo de modurcrde la semano 11.

Semono 3 I Semono 12 jco rtor las rocimos modu『os jun focon
邸 que hon ocobodo de moduror de lo semono 2/.
cortondo odem6s fodm 101 rocimos 1ob<on fe1 que se
encin foron en lo semono 1. De es fo mane「a. elcorte
de l01 rocimos morcodos con un m~mo color de cin fo
se comple fo en Ires 1emono1

Semonm que I Se precede de lo mi5mo formo.
~guen

Desbello te I Es uno de las pr6c t icos que mejoro el llenodo y oumen to de
tomono de los f 『u tos, fovorec iendo el engro;e un i forme de
las monos. Cons is te en elim inor lo inOorescenc io mascul ine
denom inodo "Bello to o Perillo", u t i t izondo to her『om ien to
denom inodo " pod6n o chuzo". Tomb ien se puede desbello tor
con moche te, u t ilizondo uno escolero de dos cuerpos s ilos
rocimos e引6n muy ollos. Es to lobar se reolizo on tes o en el
momen to de! embolsodo
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Apun tolodo y I Se real ize en fades aquellos plan tos que se hon inclinada por et

amorre I pe10deIrac imo, para ev,tarIUCOIda yIa p的dadeIa frv ia
Cans iste en calocor soportes y horquelos a las planlos en el lado
donde e引6n inc linadas, a amarrar los fo lios enlre ma tas para
ev iler su inclinaci6n, u t il izando horque tas de polo o "choros", y
p i ta de c6iiamo o pl6s lico. Se aconseja tamb ien amarrar dos
chores o polos delgados en forma de t ijero, en cuyo 6ngulo se
opoya firmemen te e t fo lio inclinodo de la plonlo y se amarro, de
monera que no lope con el roc imo para no o fec tar su colidad.

Los colores de las cintas se usan depend iendo de un Calendario Anual de
Cosecha, escablecido por las empresas comercial izadoras a n ivel de todo el
sec tor produccor platanero del pa is. Este calendario se programa y elabora
cada a iio para uso de los productores.

44

Los chores son coma cortezos de
6rboles. que t ienen rnuy bueno

res is tenc io.



8.COSECHA

La cosecha es una de las operaciones mas importantes del cultivo. Un
buen planeam iento de la cosecha representa un max imo aprovecham ien to
de la fruta (en cuan to a ca lidad y can tidad para el mercado), donde se
debe cons iderar el grado 6ptimo de corte, el cual representa el estado de
madurez fis io16gica de la fruta .

Generalmen te, los rac imos se cosechan a los 90 a 120 d ias despues de la
sal ida de la in florescen cia, cuando los fru tos es已n cerca a la madurac i6n.

Duran te el per iodo de pr imavera a verano (octubre a marzo, cuando hay
mayor calor y humedad), los rac imos llegan a su grado de corte en IO a
12 semanas desde el embolsado; m ien tras que en oto iio e inv ierno (abr il a
septiembre, donde el cl ima es mas fr io y seco), los ra cimos tardan 13 a 15
semanas.

A n ivel comercial, el estado 6ptimo de corte esci determ inado por algunos
ind icadores de madurac i6n del fru to, como ser el ca libre 6ptimo o grosor
adecuado de los dedos, de acuerdo a un escindar ex igido.
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Como se real iza la cosecha
Muchas veces la cosecha de los racimos es rea lizada per una sola persona,
pero es mejor emplear dos operarios para facil i tar la tarea.

a) Primero se hace el sem icorte del pseudotallo (para que se doble y ca iga
la cabeza), a una al tura de 1,60 metros o m芯(depend iendo de la al tura
de la plan ta) .

b) Se sostiene y recibe el racimo, luego se lo corta desde la base del raqu is
y se traslada al lugar de acop io.

c) Se el im ina coda la parte super ior del pseudo匕!llo y se hace el p icado de
las hojas y el 口llo, quedando solamente el p ie. Este mater ial picado se
esparce un i formemente en el terreno, para que se descomponga y s irva
posteriormente como abono.

d) Despues de la cosecha se debe rea lizar el "destronque period ico",
conforme se va pudriendo el p ie a craves del tiempo

e) Otra tecn ica cons iste en real izar despues de la cosecha el "destronque
total" o el im inaci6n del p ie, cor口ndo en cruz la base para evitar un
pos ible rebrote.

8.1. S让; temas de cosecha

Cosecha y transporte manual

S i ex iste cam ino al lado de la plancaci6n, despues de corcar los rac imos,
se pueden trasladar d irectamente a un cam ion y llevarlos al mercado
local o mercados de la ciudad.

- S i no hay cam ino cerca la planta ci6n (como ocurre en muchas zonas
de la reg心n de La Asunca), es necesar io escablecer lugares de acop io al
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lado del platanal, donde se acumulan los racimos cosechados, hasta el
momento de ser trasladados hasta el camino o alguna zona de acopio,
muchas veces por rio.

- Tamb ien se puede hacer el desmane del racimo en campo y colocar
las manos ind iv iduales en cajas para ser transportadas d irectamente al
mercado.

- Durante el acarreo de los racimos, muchas veces se produce el
deterioro de algunos frutos por efecto del mal man ipuleo o por encimar
los racimos unos sobre otros. Por este motivo, s i no se selecciona
despues la fruta, su destino se点solamente el mercado de consumo
local.

Cosecha y transporte mecan izado

- En otros lugares la cosecha es mecan izada y se util iza un s istema de
cable via que circula por la parcela sosten ido por tubos de aluminio,
donde el racimo, despues de ser cortado de la planta, se cuelga del cable
med iante un gancho y es trasladado d irectamente a la sala de lavado y
empaque.

- Cuando la cosecha es mecan izada, la fruta es generalmente para la
exportac i6n, ya que con las labores que se real izan, se mantiene la
cal idad y san idad del producto. Este s istema es solamente para terrenos
pianos.

- El equ ipo util izado en la cosecha, como herramientas de corte, cajas y
contenedores deben tener un mantenimiento y des infecci6n peri6d ico.

En la reg ion de los Yungos los
produc tores reo li10n la cosecha
y el 1ronsporle en forma manua l.

Uno vel cor tados los rocimos, son
rospor tado, en el hombro o en
corretillm.

Cuor.do nl pla tonol esla en
pend ienrc. los rac irnos son
acorreodos en plo toformos de
nade心 ！”sucllus"). que son
orras!radm y dcsl iLOdas por el
endero dc;l lo te.
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8 。2. lnd•cadores de cosecha

INDICADOR DESCRIPCIO`N

Tiempode El encin te de los racimos proporciona en un t iempo dado (que
encin te y edad puede serde 10 o 15 semonos) lo edod de lo fru to y el momenlo

de la fru ta de carte y cosecha, ten iendo en cuen ta que la edad sul rir6
va riac iones depend iendo de la estaci6n y el cl ime. donde
los racimos desarrollados duran te los meses c6 lidos y lluv iosos
olconzor6n lo modurez mucho m<is r<i p ido que los que crecen
en los meses mas trios y secos.

Engrosomien to A port ir de la formaci6n del roc imo, hasta que se realize el
de los fru tos engrosomienlo complelo de las frulos. pueden lronscurrir

oproximodomen te 4 a 4,5 meses en cond i ciones de cl ime
in termed io y 2,5 a 3 meses en cond ic iones de climo c6 1ido.
El penodo de llenodo es t6 lnnuenciodo por el numero de
hojas sanas, de lal manera que a un mayor numero de hojas
corresponde un menor tiempo de llenodo. Tomb ien in fluye
el tipo de variedad, la fert ilidad del suelo y las cond i ciones
ambienlales. Cada variedad t iene un pa tron general del
tomo/\o de frulos, lo cuol conslltuye un indicodor del t iempo de
cosecho que se puede veri ficar /ustomen te con el co librodo de
lo fru to.

Ca librado del Poro lo med i ci6n del grosor es su fi ciente user un co librodor fijo,
grosor y Iorgo del tomondo come mues tra un dedo cen tral de lo segundo mono

fru to (conlodo de arr iba hoc io obojo), cuyo cal ibre odecuado debe
olconzor un valor de 39 hoslo 46 milimelros. D i6me tros menores
pueden ind icar que no hay una canl idad adecuada de hojas
en la plonla con buen funcionamienlo ( posiblemen te menos de
7 hojas); mlen tras que d i6melros mayores a 46 mm indlcan un
crecimien to r6pido de f rac imo y una cosecha mos temprana.
En el mismo fruto debe med i r,e lo long itud desde lo punto has te
donde lnlcio e t peduncu to, que genero tmenle debe o tconzo「un
lama的adecuado de 20 a 25 cm.
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Coloracion de
la cascara y de
la parte central

inlerna de las
fru tos

Otro indicador de cosecha es el cambio de tona! idad de la
cascara, de verde opaco a verde am0rillo o mos cloro, donde
el carte del racimo debe reolizo~e al memento de inicio『se es te
combio de tonol idad. Adem6s. se debe cortor el fruto por lo
mi tad. y s i el borde que rodeo a los semillos (en lo parte cen tral)
es de un color marr6n. indico que es el momento de corte o
cosecha. Pero, s i es de color omo rillo verduzco qu iere decir que
fol to pore lo cosecho ( y seguromen te el dedo tendr6 menor
grosor al recomendodo).
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9.CON干ROL DE CALIDAD

9. I. Para mercados locales o nac lionales
S i queremos obtener una fruta de buena cal idad y buenos precios en el
mercado, debemos real izar de manera adecuada y e fi ciente las d i ferentes
labores, desde la cosecha hasta que el fruto llegue al mercado.

Para nuestros mercados in ternos podemos real izar el s igu iente control de
ca lidad:

- Debemos precisar el estado 6ptimo de corte.
- Selecc ionar los racimos por tama iio, trasladar adecuadamente y ev i tar su

expos i ci6n al so l.

- S i se hace el desmane, este debe ser selectivo (qu i tando los frutos mal
formados y enfermos).
Real izar un empacado adecuado y cu idadoso.

- Transportar adecuadamente el producto a los lugares de acopio y
mercados.



9.2. Para mercados externos

量
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S i la fruta es para exportacion, se debe real izar el s igu iente control de
ca lidad:

- An tes de in iciar el corte de racimos, se debe ver i ficar que los tanques de
lavado en la sala de empaque es芘n l istos con agua de alumbre (al 5 %).

No procesar rac imos de plantas con menos de 6 hojas funcionales.

- Transportar el racimo ev i tando maltratarlo o dejarlo expuesto al sol,
desechando los racimos muy maduros y maltratados.

- Real izar el desmane por debajo de la l inea oscura que une los dedos con
el vastago. Con este corte se obtienen coronas rectas y l impias.

- El im inar los frutos danados, con puntos negros o manchas, y los frutos
des iguales y peque的s. No empacar coronas desgarradas.

- Se debe deslechar los dedos por unos m inutos en el tanque respectivo.
Luego sumergirlos 五pidamente en la solucion de alumbre.

- Al empacar, se debe seleccionar la fruta con cal ibrador y cinta m釭rica.
Cada dedo debe med ir m in imo 8 pulgadas de punta a punta.

Cada caja de fruta debe pesar generalmen te 22 kilos.

- Se deben etiquetar los frutos y cajas de acuerdo a la marca de la
empresa.

- El transporte debe hacerse sobre madera y bajo techo, en cam ion
encarpado para proteger la fruta del sol y el agua, apilando encima
solamen te hasta s iete cajas.

De5 iechoI rhmno ogl ico io Cons,sI(`
en dejo, so', el liquldo de IOI roc;mo沁 己
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Lavado y des in feccion de pengas o manos

Una vez que se seleccionan las pengas o manes, se surnergen en el tanque
de lavade y des infecc i6n per el tiernpe de 5 a IO m inutes. Este baiie de
inrners i6n se hace en una seluci6n de agua de alurnbre al 5 %, pud iende
util izarse tarnb ien etres preductes des infectan tes. El baiie s irve adernas
para la el irn inac i6n del "latex" e leche de la cerena de las pengas.

Uso de productos preservantes

Para censervar la cal idad de la fruta durante la pest-cesecha y para que
llegue en cend i cienes 6ptirnas a les rnercades, se pueden util izar var ies
preductes de er igen m ineral e s int的ce.

- Sulfate de alurn in ie d ilu ide en agua, para ba iies de inrners i6n de la fruta.

- Nertec (ceagulante y cicatr izante que endura la cascara), se util iza
cuande la fruta se r.i transpertada per large tiernpe.

－ 丿ab6n liqu ide especial (ceagulante de res ina, que adernas s irve para dar
br ille a la cascara).
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IO. EMPAQUEY COMERCIALIZACION

La d ism inu ci6n de las areas de producci6n de platano en la region de Alto
Ben i ylos 丫ungas, el crecim ien to del consume, de la demanda y del mercado,
es una tenden cia que ex ige un buen manejo tan to de pre-cosecha, cosecha
y post-cosecha, con el fin de ob tener buenos rend im ientos, mantener la
cal idad de la fruta y tener mayores y me jores opciones de comercial izaci6n
en los mercados de la ciudad.

Ex is ten muchas de fi cien cias en todo el proceso de comerc ial izaci6n del
platano, y s i queremos que nuestro producto llegue en buenas cond ic iones
a los mercados de la ciudad, debemos traba jar juntos para superar los
problemas.

En tre estas de fi cien cias y problemas podemos men cionar: la falta de
transporte oportuno y de cam inos adecuados y b ien manten idos, el uso de
tecn icas de empaque inapropiadas, la poca oportun idad de me jores pre cios
en el mercado y otros aspec tos negativos.

53 .
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Deb ido a que oclualmenle ex is tcn
nuevas planlac iones tccn ificadm
de pl61ano, debemos formar
y consol idar la "Asoc ioc ion de
Produclores de Pl6 tano de Lo
Asun to", para que el pueblo lengo
ins taloc iones de ocop io, selecc i6n
y empaque de! produc!o

Al conlar con buenas ins toloc io ， 心

los pl61anos ser6n despachodo:; ul
mercodo en cond ic iones opt imas.

8 @. I. Opc iones de comerc ial rixac ion

- Las buenas opciones de comercial iza ci6n del platano se pueden
presentar, s iempre y cuando el produc tor busque un mayor valor para su
produc to y en tienda que al consum idor hay que en tregarle produccos de
excelen te cal idad y oportunamen te.

lgualmente, los procesos de transformaci6n del platano son una
al ternativa v iable para su comercia liza ci6n. Dadas sus carac ter isticas se
puede presentar de d iversas formas: feculas, tortas, har inas, roda jas fr i tas
(o "ch i p ilo"), mermelada, v ino, v inagre y d iversas fr i turas, produc tos que
pueden ser elaborados con mater ia pr ima seleccionada y empacados
adecuadamen te para su conserva ci6n y ven ta .

- S in embargo, las opciones an ter iores tendr ian me jores resultados s i

se rea lizaran por med io de grupos aso ciados de produccores. Es to
perm i t i ria que la transformaci6n del producco fuera mas e fi ciente y
controlada, facil i ta ria la elaboraci6n de los subproduc tos, los costos
se rian menores y las pos ib il idades de nego cia ci6n con el mercado se rian
me jores.

＂比 发 ． 冈孔erdaBes de empaque y transporte

- En la reg心n de Al to Ben i y los 丫ungas de La Paz, el platano se transporta
a los mercados generalmen te en "ch i pas" (mallas trenzadas de cuero), en
las cuales se acomodan 6 a 8 racimos, depend iendo de su tama的 ．Una
gran pa rte es transportada s in n ingun empaque, cargando los ra cimos
cosechados d irectamen te al cam ion.

- En la reg心n del Chapare Cochabamb ino, el platano se transporta a la
ciudad en ca jas de madera denom inadas "jabas", donde se acomoda la
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fruta en racimos pequ的os, manos o pengas (colocando ho jas de platano
para separar las filas). Este ti po de empaque conserva me jor la ca lidad
del producto y es mas conven ien te para trasladar los platanos a lugares
mas ale jados.

- S in embargo, para mejorar y un i form izar el proceso de empaque y
transporte, se puede u til izar bande jas de plastico con pe rfora ciones
laterales, de d imens iones adecuadas, que pueden man i pularse desde la
parcela hasta los mercados de ven ta .

- En las c iudades, no hay cond i ciones de almacenam iento del producto en
los lugares de acop io; el platano se almacena en pequenas hab心ciones
generalmen te cerradas y con poca ven tilac心n, donde la fruta se
de ter iora 伯cilmen te, s i tua ci6n que muchas veces no perm i te ob tener un
buen produc to para el consumo.

- Por o tra parte, cuando el pl如no es para exportaci6n, es empacado en
ca jas especiales de carton, donde se acomodan las pengas o manos que
han s ido prev iamente seleccionadas y des infectadas, de manera un i forme
y de acuerdo a normas espe cificas, para luego ser transportadas en
cond i ciones adecuadas a los mercados mas ex igen tes del ex ter ior.

Conclus ion:

S i el pl61ono se cosecho odecuodomen te y se empoco bien. se puede
troslodor a lugores olejodos y al ex1e rior de! po is

Pero s i se cosecho posodo el l iempo 6pl imo de corte y nose empoco
b ien. el pl6 tono se mologro muy r6p ido
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I 0.3. Mercados aHernat ivos

Las zonas productoras del departamento de La Paz, cuentan con los
s igu ientes mercados de consume:

- Reg ion productora de Al to Ben i . Cuenca con mercados locales y
reg ionales que se encuentran cerca o lejos de los lugares de producc心n,
como ser prin ci palmente los pueblos de Palos Blancos, Sapecho ， 丫ucumo,
San Borja y otros.

- Reg ion productora de Caranavi . Es也n los mercados zonales de
la prov incia y la local idad de Caranav i , y otros como Guanay, T i puan i ,
Coro ico, etc.

- Reg ion productora de La Asunta. Cuenca con mercados locales
de consumo (pr inc i palmente el pueblo de La Asunta) , y otros como
Chuluman i , lrupana, Ch icaloma, Cor i pata y Coro ico, donde se
comercial iza el producto aprovechando los dias de fer ia que ex isten cada
semana.

- Adem扣 ，la producci6n de platano cuenta con un mercado mayor ista

que se encuentra pr in ci palmente en las c iudades de La Paz, El Alto
y Oruro, donde el producto es trasladado en cam iones y entregado
d irectamente a compradores mayoristas y m inoristas, en los d i ferentes
mercados zonales que ex isten, de donde se real izan en muchos casos las
compras de segunda mano para otros lugares de venta y consumo.
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r I I. COSTOS DE PRODUCCION DEL
CULTIVO DE PL.ATANO
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Costos de produc cion de una hec tarea bajo el s istema de

econom ia campes ina. Pr imer a的：

RUBRO ACTIVIDAD UNIOAD VALOR CANTIOAD VALOR
(Bs) TOTAL(ls)

Mano de Limpieza del terreno (barbecho inlermed心1 jornal 40 20 800
obro Trazado jornal 40 4 160

Tronsporte de lo semillo jornal 40 3 120
Hoyado (100 hoyos/d ia) jornal 40 II 440
S iemb 「O iornol 40 6 240
Con trol de malezas 12 veces/ano) jornol 40 24 960

．

De1ho1e y deschonle jornal 40 6 240
Des t1 ije 1ornol 40 12 480
Mancjo de rac imos (50 mo tos/d ia) jomo t 40 22 880
Apunlolomienlo flrmlodo y colocodo de po心 ） jornal 40 7 280
Coscc t10{ 160 racimo,/ d ie) jornal 40 7 280
Ira芯porte de rac imos al luger de acopio jornol 40 II 440
Apl,cacion de obonos jornal 40 4 160
Sublo tal mono de obra 137 5480

lnsumos Sem,llo cormo 05 12so I 625
Abonos kilo 0,25 225_00 I 550
Herbic idm l ilro 70 350
B iopes t icidos 』 hlro 50 10 500
Sublolcl lnsumos 2025

Olros Cargodo y empaQue de roc imos jornol 40 4 160
HCfram!en tas s tock globol 500
Sublolcl otro, 660

COSTO TOTAL 8105

Anallsls econom ico:

rocucc,011 de pt61cno par
,eC:6reo = 1.100 rac i rios

四定沁5 二 肛16.500 (valor
r)rcrrod io d'! u 'l roc imo = 队15)

Co,,onc io b创a esl imodo
6s 8.395 ( i ri grc ;o ; rnenos co1 to

守o'l

~e r,lcb:iiclod t·s t,mada" 103 %
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Segundo a的：
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RUBRO ACTIVIDAD UNIOAD VALOR CANTIDAO VALOR
(Bs) TOTAL (8寸

订.s econo'm.1co: Mono de Con trol de malezos jornal 40 28 960

:c,6n de pl6 tono por obro Desh ije jornal 40 10 400

ea = 1.650 racimo [50 % Deshoje y deschante jornol 40 8 320
Des tronque jornol 40 4 160
Abonom ien to jornal 40 4 160

is= Bs 24.750 (va iar Mone]o de roc1mos jornal 40 22 880
d10 de un rocimo 二Bs 15} Apun tolomlenlo jornal 40 7 280

1c io brulo es limodo 二 积 Co,echa jornal 40 15 600

(,ngrosos monos coslo Tramporte de roclmos al luger de acopio 1ornol 40 18 720
Su to tal mono de obra 4480

J il idad est,mada = 304 究
lnsumos Abonos k ilo 0.25 2200 550

Herbic ides l ilro 70 5 350
Blopes licldos lilro 50 10 aw
Sublolal lnsumos 1400

01 「05 Corgodo y empoque de rocimos jornol 40 6 240
Sublolol ohos 240

COSTO TOTAL I 6120
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