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El rograma Nacònal de Leguinosas de Gino (PRONALEG) d Instituto Nacional 
Aulnomo de Investigaciones Aropecuarias (^IAP) realiza trabaje de investigación y 
trarferencia tecnoógica en fréjc con apoyo d< Proyecto Regional c Frijol para la Zona 
An<na (PROFRIZ\) del Centro ternac onal diAgricultura Tropical "IAT), proyecto que 
es hanciado por li Cooperaciónaiiza para el lesarrollo (COSUDE)entidad que también 
ha nanciado la piblicación presite. 
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PRESENTACION 

Es motive de gran satisfcción presenta esta publicación, qu<resume los resultados 
y ecomendaciones técnicas pai mejorar la pxluctividad, la prodmión y el fomento del 
cuivo de fréjol ¿rbustivo en larovincia de bja. 

El Proyeco dr Frijol deCentro Intern:ional de AgriculturaTropical para la Zona 
Adina (CIAT-PIOFRIZA), coel apoyo del finisterio de Agricultia y Ganadería de Loja 
y el Programa Nacional de Laiminosas (PF)NALEG) del INIAR través de la Unidad 
de/alidación y Iransferencia dLoja, han corribuido de muchas mueras a la consecución 
deiuevas variedades mejoradade fréjol arbitivo, a la organizada de productores para 
prducción artesaial de semillaal estaMecim nto de estrategias pai el manejo integrado 
de3lagas y enfernedades, así emo a la capartación de técnicos y *ricultores. 

Este aporta a la tecnoloja, es el resulido de seis años de u trabajo sistemiático y 
cotinuado, lograio como frut de la acciómnterdisciplinaria, intinstitucional y de la 
instigación parñcipativa, done los agricultces han desempeñado n papel central en la 
cosecución de les logros obtedos. 

Sin lugar i dudas, esta antribición s<enmarca dentro del roceso de Desarrollo 
Apícola Sostenibe, ya que susscnolo^ías cotribuirán a un mejor íanejo de los cultivos 
defréjol en los sstemas de prcucción lojanc, reduciendo el uso ( plaguicidas ai través 
de/ariedades cor resistencia geética a las pricipales enfermedades/ por la definición de 
urorales de accicn para comba^ los irsectos-laga de importancia xmómica. 

De la misna manera, la:tilizacón de is sugerencias y recoiendaciones incluidas 
al ;er llevadas a la práctica pr los produores de fréjol, contouirán a mejorar su 
prductividad, a reducir los >stos de proacción y al bienest* económico de los 
cuivadores y consumidores. Igualmente contribuirán a reccir los niveles de 
conminación y (e deterioro anien tales. 

Nuestro reconocímientoa los profes)nales y agricultores involucrados, a las 
instuciones nacionales e intencionales que prticiparon y a las agicias internacionales: 
Coperación Téciica Suiza (CTESU y Cetro Internacional de nvestigación para el 
Dearrollo ( O I D de Canadá, ce con su apo? financiero han hecb posible el trabajo y 
losresultados obtenidos. 

Ing\gr.M C. Edardo Peralta I. 
íder PRONAEG-INIAP 
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INRODUCCION 

En los vdles semicálbs de la 
Prcincia de Loje se cultivan ¿ualmeite 
alrdedor de 1,5)0 hectáreas ie fréjol 
arbstivo (Phaseohs vulgaris). Lsiembran 
agrultores pequeios, generalnnte bajo 
coniciones de negó, en unultivo o 
intealado con naíz, caña deizücar o 
yuc; se usan variedades cales o 
mejradas, algunos productores trtilizan y 
el cm porciento de los agricultor* utilizm 
pestidas para el combate de Magas y 
enfemedades. La p~oducción estórientada 
al rercado local / de la regic litoral, 
cosehándose el setenta porcieni para la 
vent en vaina vercb y el resto cao graro 
seco 

No obstante que los rendi lientos en 
la rayoría de lo: casos se cisideran 
buens, existen agunos problaas qie 
reduen la producdón, como: e uso ce 
varieades susceptiUes al ataque * roya , 
la smbra en sircos muy echos 3 
defiente fertilizaran. Por otra arte, el 
uso ecesivo de pesicidas para ebombate 
de p.gas y enfermedades, adem; de los 
protemas re la : ionados on li 
contaminación ambiental, auiruta los 
costc del cultivo, reducielo su 
produtividad. 

El folleto presente ncluye 
sugeridas generales sobre el ciivo de 
fréjol/ recomendacbnes especifica sobre 
varieades, manejo de pLas > 
enferiedades y prodicción de seinla. Las 
reconndaciones incuidas, son el nultado 
del tnajo de invesigación realizlo por 
personl del Proyecto de Frijol deCentro 
Intern^ional de Agricultura Tropic. CIAT 
para 1 Zona Andna PROFRIA, en 
colabcación con el M misten de 
Agricitura y Ganidería de La, el 
Institu) de Invesigaciones Aicolas 
(INlAde la Universüad Nacional 2 Loja 
y el Instituto Naconal Autóno.o de 

Investigaciones Ag>pecuarias (INIAP). 

El trabajo íalizado ha sido posible 
por el financiamieo del Gobierno Suizo a 
través de la Coofración Técnica Suiza 
(COTESU) y del iobierno de Canadá a 
través del Centro Internacional para la 
Investigación y De:rrollo (CIID). 

SUELOS Y PREPRACION 

El fréjol p>duce bien en suelos 
francos o franco arenosos, co>n buen 
drenaje, pendiente moderada y buena 
fertilidad. La prepaición del terreno debe 
ser oportuna y adecida, de tal manera que 
el suelo facilite el azo de los surcos, se 
aumente la retencic de la humedad y se 
propicie una tena germinación, 
emergencia de plaas y desarrollo del 
cultivo. 

La preparacic puede consistir en un 
paso de arado y un pso de rastra posterior, 
para eliminar los tTones. Un poco de 
humedad en el suelo favorece la 
preparación. En temos después de caña, 
será necesario dar uoaso de arado, cruzar 
con el mismo implennto y dar una paso de 
rastra. En otros erren os puede ser 
suficiente con un pa> de arado antes del 
:razo de los surcos En todos los; casos 
leberá procurarse ur buena preparación, 
>in excederse en las bores, para no elevar 
os costos de producc n innecesariamente. 

En terrenos e ladera el surcado 
lebe hacerse en seido contrario» a la 
»endiente, mantenienc un pequeño desnivel 
>ara que el agua de rito corra suavemente, 
•rocurando evitar e encharcamiento o 
jmpimiento de los su os. Si los surcos son 
ruy inclinados, el gua llevará mucha 
orriente y provocará'érdidas irreparables 
e suelo. La anchurale los surcos puede 
ariar entre 50 y 70 catímetros, pero nuca 
eberá ser mayor a lo70 centímetros. 
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INTRODUCCION Investigaciones Agroecuarias (INIAP). 

En los vales semicálid* de a 
Próvida de Loja se cultivan aralmenie 
alrecdor de 1,50) hectáreas * fréjol 
arbuivo (Phaseolu: vulgaris). Lo embrai 
agricltores pequeros, general mete baj} 
conddones de riego, en unidtivo ) 
interalado con máz, caña de :úcar o 
yuca: se usan variedades leales o 
mejoidas, algunos productores feilizan y 
el cié porciento de os agricultoreutilizan 
pestiedas para el :ombate de agas y 
enferiedades. La producción está dentada 
al mrcado local y de la regiór litoral 
cosecándose el setenta porciento^ara h 
venta n vaina verde y el resto con» grane 
seco. 

No obstante qie los rendiinhtos en 
la íworfa de los casos se codderan 
bueno, existen algmos problens que 
reduce la producción, como: el iso de 
varieddes susceptibles al ataque d<roya , 
la sieibra en sur:os muy amos o 
deficiete fertilizado}. Por otra pte, el 
uso exesivo de pestindas para el embate 
de plaas y enfermedades, ademásie los 
problmas r e l a c o n a d o s cci la 
contannación ambiental, auinen los 
costos del cultivo, reducieno su 
produevidad. 

II folleto presente bluye 
mgererias generales sobre el cúlVo de 
xéjol )recomendacioies especifica;sobre 
/arieddes, manejo de plag> y 
tnfermdades y producción de semil. Las 
ecomedaciones inducías, son el redtado 
¿el traljo de investigación realizao por 
persona del Proyecto Je Frijol del entro 
hternaonal de Agriciltura Tropical"IAT 
jara k Zona Andina PROFRIZ/ en 
olaborción con el Ministeric de 
Agricultra y Ganacería de Loj el 
Iistituto de Investigaciones Agrolas 
(NIA) e la Universidad Nacional dtLoja 
y el Istituto Nacioial Autónoin de 

El trabajo re izado ha sido posible 
por el financiamient del Gobierno Suizo a 
través de la Cooptación Técnica Suiza 
(COTESU) y del Gbierno de Canadá a 
través del Centro iternacional para la 
Investigación y Desaollo (OID). 

SUELOS Y PREPA ACION 

El fréjol prcuce bien en suelos 
francos o franco renosos, con buen 
irenaje, pendiente loderada y buena 
ertilidad. La preparaón del terreno debe 
;er oportuna y adeema, de tal manera que 
d suelo facilite el tno de los surcos, se 
aúnente la retenciónle la humedad y se 
>ropice una bina germinación, 
mergencia de plans y desarrollo del 
ultivo. 

La preparacióiDuede consistir en un 
aso de arado y un pa> de rastra posterior, 
ara eliminar los teones. Un poco de 
umedad en el ido favorece la 
reparación. En terreas después de caña, 
trá necesario dar un \so de arado, cruzar 
on el mismo implemeo y dar una paso de 
istra. En otros trenos puede ser 
eficiente con un pasede arado antes del 
tizo de los surcos. ',n todos los casos 
eberá procurarse unaouena preparación, 
si excederse en las labres, para no elevar 
ls costos de producció innecesariamente. 

En terrenos d ladera el surcado 
dbe hacerse en senüo contrario a la 
pidiente, manteniendon pequeño desnivel 
pra que el agua de rieg corra suavemente, 
p)curando evitar el encharcamiento o 
rmpimiento de los sures. Si los surcos son 
ir.y inclinados, el ajia llevará mucha 
ccriente y provocará pedidas irreparables 
d< suelo. La anchura c los surcos puede 
víiar ent:"e 50 y 70 cenmetros, pero nuca 
deerá ser mayor a los ) centímetros. 



ERTLIZACION 

mayoría de los süos donde se 
iembrc fréjol, requieren dda aplicación 
e feiilizantes químicos y/o abonos 
rgánios para obtener una tena cosecha. 
II anásis del suelo ayud a definir la 
^rtilizaión necesaria; si nouera posible 
balizan, se sugiere lo siguiite. 

). En suelos de medna fertilidad, 
plicar 1 tratamienmto 60-60) kg/ha de N-
*205-K) respectivamente. En forma 
proximda, esto equivale 100 kg del 
utilízate 18-46-0. 

). En suelos de ba fertilidad, 
tilizard tratamiento 50-70-kg/ha de N-
* 0 5 - K ) respectivamente. Eo equivale a 
plicar 00 kg/ha del fértilizae 18-46-0 en 
i siemra y 50 kg/ha de un luego de la 
rimercdeshierba. 

). Si se dispone de &~>no orgánico 
gallinaa o abono de corr), utilizar 4 
^nelads por hectárea del laterial bien 
escomuesto. 

11 fertilizante quiico debe 
plicars desde la siembra :omo se ha 
idicad; si por alguna rain no fuera 
osiblehacerlo, éste debe áicarse en la 
rimerelabor, siempre sobreuelo húmedo 
a un ido de las plantas. 

A abono orgánico pue distribuirse 
urantea preparación del terno, antes del 
aso d< la rastra. Si el abio está bien 
escomuesto, puede aplicarsen la siembra 
epositado pequeños puños itre los sitios 
e sieubra del fréjol. Ea forma de 
plicacin requiere de una mior cantidad. 

:POCÍS DE SIEMBRA 

m los valles emicál idos 
nesotémicos) de la provbia de Loja 

onde se dispoe de agua jira riego y 
uicados entre Is 1.000 y 2.20 metros de 
aura sobre el nivel del ma (masm), el 
fíjol se puede sembrar dumte todo el 
ao. Sin embrgo, existen dos épocas 
rcomendables: ebrero-abril ^septiembre-
nviembre. 

Las siemras de fréjol n los meses 
c junio a agos), pueden tenr problemas 
pr los fuertes ^constantes vietos y la baja 
hmedad relativ del ambiente 

VARIEDADES 

Uno <e los c o i p o n e n t e s 
tcnológicos lás importares en la 
poducción de léjol, es la sieibra de una 
bena variedad.El trabajo de valuación de 
nichos mátenles genético locales e 
itroducidos, pnnitió la libenión de tres 
vriedades mej cadas para ] OÍ valles de la 
povincia de ,oja. A connuación se 
escriben alguns de las caraerísticas de 
Is nuevas varidades recomeriadas. 

INIAP 43 Vilcabamh.- Variedad 
c crecimiento eterminado (líbito tipo I) 
>precoz, es reistente al ataue de roya 
(iromyces appndiculatus (pcs.) Unger), 
c buen rendiliento y de rano crema 
roteado del tip conocido ei Loja como 
"ereal rayado" Se siembra pncipalmente 
pra cosecha envaina verde, pro su grano 
seo también esapreciado. 

La varidad Vilcabama se adapta 
ten a todos 3s valles lesotérmicos 
iigados de h provincia, Igrando sus 
rayores rendiuentos en suels profundos 
> de buena ^rtilidad. El rendimiento 
pomedio de esa variedad erlos ensayos 
eperimentales,aa sido de 2.14 kg/ha de 
gano seco; en sembras comeiiales con un 
ben manejo, pede producirhasta 1.500 
k/ha. 

8 



•NIAP 414 Yunguilla.- i una 
variedd de crcimiento determinadohábito 
tipo I)de bue vigor, resistente a iya, de 
buen mdiminto, de grano grane rojo 
moteao del tpo conocido en Loj como 
"chabe)"; e el valle de El Cka en 
Imbabra, peienece al tipo "carg<ello". 
Esta vriedadse prefiere en Loja ara el 
consum en erde, pero tambiénpuede 
cosechrse emo grano seco pra el 
mercao de la:osta o para la ex porción a 
Colomia, dorie tiene gran demanc. 

_>a varidad Yunguilla prospa bien 
en los valles lojanos, con muy buena 
adaptatón en ugares más bajos y didos. 
Su rencmient< promedio en los ens/os de 
pruebafue del.937 kg/ha de gran seco; 
en sieibras omerciales bien marjadas, 
puede endir íasta 1.400 kg/ha. i está 
sembrado trnbién con muy uenos 
resultaos en a provincia de Azua y en 
algunaíáreas e la región litoral. 

ARIEDADE5 LOCALES Las 
ariedaes locales de réjol más cult/adas 
3n las iguientes: Peral Blanco (tanco, 
valadonediano) en e Valle de Cataiayo; 
'ocachí (amarillo aolado mediao) y 
eruanc (crema alargdo grande) n El 
ambo La Capilla; Cábelo (rojo mteado 
rande) y Mantequili en Malacas y 
ilcabaiba. 

rodas las vandades lócale son 
nsceptiles al ataque de roya, e:epto 
<ocachc Peruano y Ciabelo se distiguen 
pr su rendimiento .ceptable y ereal 
Raneo or su precociad. Man tequia es 
ítamem susceptible ¿roya, sin emkrgo, 
€ muy preciado en e mercado. 

las variedades acales suscepbles a 
i>ya rquieren de la aplicado de 
tngicids para su con rol y no se cosigue 
smilla e buena calida. Por estas raines, 
c prefeble utilizar vriedades mejoidas. 

NIAP 417 Blanco Imkbura 
(veraneo).- Eta variedad de más cien te 
iiberacin, es le crecimiento deterinado 
(hábito ipo I) .precoz y resistente ¡roya; 
m lugres o épcas de clima húmedo/ frió 
moderao, es susceptible al atace de 
bacterisis o amblo de halo (Pseudaonas 
syringapv. phseolicola)\ por esta non la 
/arieda debe sembrarse en luges o 
épocas >ecas cálidas, es decir, ; una 
varieda "veraera". 

',ste citivar es de grano lanco 
¿rande on muha demanda en el nrcado 
ojano £ra su onsumo como grano erno. 
Tiene 1 ventai de permanecer dos) tres 
días siimanchrse (oxidarse), despés de 
aaber etraido os granos de las vain¡. Por 
esta aracteística y sus teños 
rendimintos (.578 kg/ha de grano :co en 
parcelade conirmación), se recomida su 
cultivo en luares o épocas de limas 
semisecs y seiicálidos de la provina. 
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Figura 1. Variedad 
NIAP 413 Vilcabamt 

Figura < Variedad 
INIAP 44 Yunguilla 
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Fiura 3. Variedad INIP 417 
Blaco Imbabura en gran tierno 

agura 4. Varidad INIAP 41 
lanco Imbabua. en grano seo 

1< 


