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Presentaci6n
 

La informaci6n que se ofrece en este documento constituye parte de 

los resultados obtenidos entre 1975 - 1979 por el Proyecto de Sistemas 

de Cultivos pard Pequefios Agricultores, realitado en forna cooperativa 

por la Secretar'a de Recursos Naturales (SRN) del Gobierno de Honduras 

y el Centro Agron6mico Tropical do Investigaci6n y Ensefanza (CATIE), en
 

Turrialba, Costa Rica.
 

Los experimentos y estudios realizados para generar la informaci6n
 

aqui resumida fueron coordinados por el Dr. Robert Hart, residente del
 

CATIE en Honduras, do febroro de 1976 a junio. 1978. El trabajo del
 

Agr. Jose N. Mayorga y cl Ing. Aroldo Paz de la Oficina Regional No. 7 

y el Progrrna de Investigaci6n do SRNI, merece reconocimiento especial. 
En julio 1978, el Dr. Rafael De Lucfa tom6 l 1 osici6n do Coordinador 

del Proyecto en Honduras, y junio con los tecnicos de la Unidad Central 

del Programa do Investigaci6n y el Ing. Francisco Martinez, del Programa 

de Manejo y Conservaci6n de Suelos (SRN), era r-sponsable por los experi

mentos del Proyecto. 

El analisis econ6mico, comparando el sistema del agricultor con la 

alternativa quc result6 de los tres afios de trabajo, fue hecha por el 

Dr. Luis A. 17varro del QATIE. Otros tecnicos del Programa de Cultivos 

Anuales del CATIE, tambi6n participaron on la planificaci6n y ejecuci6n
 

del Proyecto en Honduras. 

El contenido do .ste documento so present- en dos secciones: una 

que resume la metodologfa y los resultados de un proceso do estudios y 

experimontos, incluyendo una alternativa para un sistona de cultivos 
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usado por los agricultores de Yojoa, Honduras, (secci6n amarilla); y
 

Otra secci6n complementaria, que describe los resultados con mas deta

lle y las caracteristicas mas importantes de la region.
 

La redacci6n de este documento fue la responsabilidad del Dr.
 

Robert Hart. Los anexos 1, 2, 3 y 6 fueron escritos por los Dres. Peter
 

Duisberg y Rafael De Lucia; Lic. Nora Solano; Dres. Rafael De Lucia y
 

Joseph Saunders; y Dr. Luis Navarro, respectivamente. El Ing. Iurberto
 

Jim6nez, la sefora Joan Hart y las secretarias del Programa de Cultivos
 

Anuales (CATIE) merecen agradecimiento especial por sus valiosas contri

buciones a la preparaci6n de este documento.
 

Pedro Oiozo
 
Jefe, Programa Cultivos Anuales
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GENERACION Y EVALUACTOIN DE UNA ALTERNATIVA PILPA EL 

SISTEMA' ATROZ-FRTJOL DL YOJOA, HONDURPAS 

El sistcma dc cultivos arroz-frijol os un arroglo cronolo'gico du 

cultivos .un oi cual c22. arroz sue si.!inbri. un m:%~yo a sutionbreu y ui frijol 

so siombra on noviunibro o dii~bc.Esta roatcci6n us una do los sisto

inas deh culivio Tn~is iunkportvit ,s dc la r -io'n dc Yojon-.. Tiandur~'.s. Lea al

turnativzi pnirst sistL--!vi, duscrito on *--,t docummito, :-s ci rc.-sultaido 

do unri scric d(, -ictivid.-idos rc.oii.-ndas par t~3cnicos drn 1-a Socretar'L{a do 

Rocursos Naturalos (SRN) .,dcl1 Gobierno dc Iandur-is y par to'cnicos del 

Centro ;,gron6mico Tropicnl dc Invcstiyiacio'n y iEnsciianza (CAITIrE) 

El sistem-'. di cultivos maiz y -rroz interccnlados (malz+arroz) seguido 

por frijol de costi' (Vi~w'ia u.nquicut&at) .aqul prapuesto covao unm alterna

tivi -.1 sistema del .ngricultor, cs tin ..rreglo cronolo'gico y cspzicial de 

cultivos iun ci cu:,l .:I rni&: y ci .irr-oz su siernbran juintos en el mus de 

mayo o junia. ~im:iz so dahia -, finus do agosto a en setiombro y los 

dos cultivos so coscchan al. "ismo tir.mua en octubre, El frijol de costa 

su siombra cn novicrabro a diciur-nbrQ v so cosocha .-n 2nuro o febroro. Este 

sistrni pudiera ser ,,.na altornativ,-' para oi sist!Pnn- :Irroz-frijol; oi combio 

principal requorido, os intorciar nmlz con ol nrroz y sembrar frijol de 

costa un voz do friol com~,ari 

Est:;, alturnativ. s*.. ban a n so'lo troz-C .-]os de Ostudio y so~lo 12 ex

purirlcrtos y,, por .1c ta:nLa, -essalamurite un'. p-rimEra aproximaci6n. Sorliz 

irresponsahl2 prut !ndr q.,uo hay suf:Lciontc inforwi~cion par'. pianificar una 

c:~mpafia grcnndc par-i (-'uo 103- -iriciltorus -.dopt--!- ust-i ; !ternativa-.; p..!ro la 

cantidnd d(. -informaci6n st .,s s'uficiontc pu.2rn rpo tin procosao d.-.- valida

ci6n. Con un rifio r -- oh-)urva-r i :-ilbrnrtiv'wi mfi4nc,-is du vt1ricultores sin 

iriL:.rvuncio'n d(-- !or tc~nicos y :estniblk.ciwido unos expurirnontos para ro~finar 
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las reconxondacion; r: ,r~ posible penrsnr on ia posibilidad de transferir 

esta aiternativt a tin mayor nu'moro de agricultorc-s -.n ia ruqi6n. 

Estu docuric-ntoc ontionc un rLsumi-n de li ctodoiogila seguida par,, 

generar csi iltc.rn-utivn, los rusultidos gcnur.n-ios al scquir la motodolo

gin incluy.,.ndo la. atcrnriviw- mnisr... y unt evaluacio~n de ia altornativa 

comparindoin con --i sistmn- d..!i noricuitor. 

lrktodoioglI, 

La ctodcio-.I:- nk: uida pc-,ra qenoarr Ii aiternntiva (rnri'z+rroz) 

(frijol de cost-.i involucra -ictividadck,,P al niv-iX dc: ., regio'n, dr. la finci 

y dc los cuitivos. Las actividados rtcilizadas "ormnan un conjunto an el 

cual una actividra ;s compl ncrntarin a otra. Por ujcmpio, los ostudios Ca 

nivul dc roqii'n ayudnron a (A..finLr o.l tipo de. finca ri'is ir,,Iportflntc doe la 

rogir'n y .A. .studi) -i rLJ vol de finca sirvi6 par-a guiar ia investi.gacion 

con los sistenas do cultivos. 

Estudios pRoiqnL~c. 

Las rictividadc-s aniwA. &, 1.. .rogio'n do Yc-oo2 ;npuzaron con ufl2 on

cuosta prulimfin.2r cn fulbrcrc. 1976. iLuzanto- Ai pcrl'odo entre fobrero 

1976 y .;m ro 1979 si&. runiaizaron ciicuu-stas parai dc-finir ia situaci6.n nutri

cional, ics sist.nrvs d(o finc-is ri iipr~L d,, la ro!gi6n, nialrnsmlicona

mi...nto y ninncjo d.-r.maiz, y 3.-L rop~nrcion dlu la ti,.rr:'. Tambnie'n so roali

znroz un .;stucio tnt~r,oic)1r~ico inLnisivc un (1 cuw.l u, ntropo'logo vivi6" 

un la ald.%a 6.. Yojoa nor uxi.- se-inzic, y *-studios--rc.;iiminaros du los problu

i-,is cl, mie-rcn.duo. Fi~nn-ilmcntc kun novitmbro- cl,19;8 so ruaiizaron. estudios 

http:prulimfin.2r
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ysoci-oco~mios d airodedor 

habl'a traib.-i'jdo ina d-At:irmixar los limites do lo' ragio'n dondc los resul

t-ndos do los otros o-studios pudieran stor apliccblcs. 

goog~fics 1' zona du la ruoqi6n dondc! se 

Estuclios dc umi Fincn 

La inforrnaci6n dL i -,ncu sta pr(:elimina-r li-acha un febrero d,: 197"1 sir

vi6' corno bas- pr... dcfiinir unc,, finca t'lpica; d. la regi6n .ilrcdudor dou ia 

aldca d, Yojoa. Pritl-..ro s-,i hi.-.o una ist d.: aigriculorcs do la rugio'n quo 

teim aproximn-dimunt.o- in sup%.rf~ici. total ncontrada ma's frccuo3ntuioritu on 

la encu-sta, y rju,: s~rnbraban rmaiz y -:'rroz (Ics cialtivos do mayor importancia 

du la rcq-i6n) . r5ubjotiva-i-.,ntce, con 1i .Iyudn d-1 ragonto do uxtensi 6 n quo 

trabajaba mn la~ r; gio'n, se csosogicron 4 posiblos cooporadores. So ontrc

victo' a. los agricultoro-s parr d, terrninar lujon -ostnrl'a dispuesto a coopurar 

on un ostudio 6c su finca y sk. oscogi6 uno doe ollos parr ra~alizar L-sto es

tudia con una durcocio'n do un ifio. So prupar6' un formulario con proguntas 

sot.)ro los gastos k:.ingr;usos, consumo y actividades principalls en in, finca 

y se entrevist6 il .nrricultor cadai soniana por uspacio do 52 scmanas. 

Expcrimentacio'n 

En Yojoa, mn fincas du agricultormns seo ruonlizmnron exporimentos con 

tines sisteians do cultivos,. (1) mzmaz,(2) -irroz.-frijol y (3) (rnalz+ 

.ayoto)-(ma:z+rayotc) F.1 prirnor aiio los oxp-riruntos fueron do tipo oxplo

ratorio con mluv monzodificacio'n do in- tocnologia de los rigricnltores. El 

segundo 7ao, c usparon los rosultaclos do los oxrpcrirlintos '.nr Yojoa y los 

resultidos du unos oxperihnentos complemc--nti7rios xualizndos un el c-nmpo ex



-4

perirnental do Gunymas, para disofia-r experimentos en que se ovaluaron p0

sibles modificacioncs do los sistoeias Oie los agricultoros. El torcer anlo 

so esci gioron las molficacioncs con mayor potancial y s.- r lizaron cxpe

rimentos con Qi objuto do deterraiivar recomondacioncs do fortilizantes. 

Genoracibn y Evaluacio'n do,. Alternativas 

Lor ustudios rogiconalo.s, A. ustudio do una finca, y los experimutos, 

4s --vioron para olabor,7r altornativas para los sist :;mas do cultivos predo

minnntes d,- Yojo.~ Usando oi cr~Foquo do sizstemras s.o- prepararon rosumcnos 

(modolos) d,,.: ln., utrridoo y salidas y -A desem-oofio do los sistomas du los 

agricultoros y d,, las altomativas pcirc ustos sistornas. 50, ancalizaron las 

altornativas cornprF.ndel-r3 con Al sistomn do]. !Igricultor, yioniundo Gnfasis 

on critc-rios ec=zmImicos. 

Rusultados
 

Los princiyaios rusultados do los ustudios do la rugio'n y do una finca 

y do los koxpurimt-ntos conducidos son las alterncativns para los sistenas 

do cuitivos du los agricultorcs dc; Yojoa-,, peo la infornaci6ri conerada on 

--l proceso d(: -p-..oducir o-stosi ro:sultidof, tambi(' n tionon utiliclad. 

Lo quic siguu )s un rusum;on dou lrt informacio'n noabuf ostos ostudios 

y unm r:v. duscri-cil'n y ;ov.-Ilu.-cio~n d,- la- riltcrnativa (mailz+rroz)-frijo~l 

cL(.cost'l. 

Caractf..ri~aci6n do ln Rcogi6n 

La zona .studi.-Orl, sc oncuuncrtt un ul margori sum dol Vallo Sula on ul 
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Municipio do Sta. Cruz do Yojoa del Departamonto de Cortes, La regi6n
 

cst-a a aproximadamonto 100 metros sobre el nivul del mar. Al norte al
 

Valle Sula Jusci,2ndO .)n altitud on forna suac, pcer, al sur, estc y oeste 

al aument: k±n nltitud es brusco. 

El climv' du la rcgi6n est-i caracterizado por una temperatura media 

anunl do 241C y?anroxim d.imcnto 1500 rnm/cfio d,! prccipitaci6n. La distri

buci6rn do lluvi- .s >iy.odal con iin os rn's lluviosoz en junio y setiorlbro. 

Los suul.os do la rgi6n coR d la Soric Urupas, tienon alto contenido 

de f6sforo, y a uxcepci6n d, nitr6g2no y posiblmcante azufre, tieno canti

dndes adecuad, .s 3c todos los nutrimentos. 

Aunquo la inforrmaci6n gunorada .n in caract,.ri:aci6n do la rugi6n es 

limitada, os posibl,- definir ir -tnsi6n dol ircza dc posible aplicaci6n 

do ls altcrnativas gon:. rdas o.n una formni pr.liriinar. Esta 5rea incluye 

la zona nlrdudor dc. Yojo;.. S-in Fra.ncisco do Yojcn y RIo Lindo. 

La situaci6n soci-r.econ6rmi:. d- la rugi6n esta muy ligada a aspectos 

agron6nicos. En ila- r-gi6n hay fincas qrndes quc producon caia du azucar, 

as.ntamicntos (grupo3 foriiadoz como rusultado d, una r:.forma agraria) y 

agricultor.,s auc trabajan individuailmnt, n fincas poquufias. No hay un 

colz-ogio on i. regi6n y ruchos nifios no asisten n 1as oscuUlas quo existon. 

Las casns do los agricultoros I.qu.fios (con fincas do 5 ha C monos) son do 

tipo rfstico (adobu, o cafia brava) con tchof ],. tojas. Generalmente no 

tienen servicios do agua potable ri. electricidad, 

Los principales cultivos de la rec.i6n son nag , y arroz. El terreno 

se prepara con bueyes o, on aJguncs casos, se alquila maquinaria para arar. 

Aproximadamente 5. de lo agricultores usan fertilizantc. Productos qui

micos i:ara con Erol de insectos, enfernedades y malezas, no tienen mucho uso. 

Algunos agricultores compran semilla mejorada de maiz y arroz pero no lo 



hacen todos los afios. El rendimiento do ma.z osta casi sierapre entre uno 

y dos toneladas mentricas ;.or hecta'rea (Ti/ha) y de arroz casi nunca mis de 

una T/ha. 

Estos aspectos :;eogr'ficos, socio-.ocon6micos y agron6raicos de la 

regi6n so discuten con ma's detalle en lop anexos 1, 2 y 3 respectivamente. 

Un Sistema do Finca 

E1 estudio &a una finca por un nfto conpleto sirvi6 para conceptualizar 

y dcescribir la finca como un sistema. Duntro do la finca so i(Iontificaren 

unos gubsistemas. Un tipo do subsistoma os la unidad que contiene un sis

tema dc cultivos y component-s f'sicos y bi6tico-z que afoctan su dosempefio. 

Esta unidad (definida como un agroecosistema) es la unidad que 0l agricul

tor a noji, para producir los cultivos o animales an la finca. Adom's do 

aclarar al.Junos conceptos rolacionados con sistemas du fincas, ol estudio 
gencr6 infornaci6n sobrc !!manejo do los sistemas do cultivos ma'z-ma'z y 

arroz-frijol y sirvi6 como juia para generar altornativas a ostos sistemas. 

El ustudio tnirJL'in destac6 la rcalidad 'con6ica do los agricultores de 

Yojoa y suv problcmas do morcadeo Isto impulse6 invcstigaci6n con ayote 

y pipi-an (un av<t.' ticrno) como posibles cultivos para aurranntar cl ingreso 

do estos agricultore ;. 

Los rosultados d.1l estudio do una finca y un modolo quo describe la 

finca -:omo un sistema so discuten con m s dotalhk en hn,.xo 4. 

El sist-ma (!4a '%+Arroz)--frijoL 6o costa; una Altcrnativa para ol Sistema 

Arroz-Fri-jol. 

El cuadro 0.1 Ds un resu non dcl sistoma do oroducci6n arroz.-frijol 
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usado tradicionalmnte por los agricultores de Yojoa. En el cuadro so 

resumon las actividados quu roaliza el agricultor para mancjar (A sistr.na 

du cuitivos. Es Las actividadcs incinyan rpa ,:ar la tierra, scr11:rar, lint

piar, y cosechi)-r. La distribucibn on ol. tiurp, la iano dc obra requcerida 

v Los insumos uortdos st . rcsunon on el Cu~adro 0.1. 2.l cuadro taxnbi(5n incluye 

los carmbios din5:nicos, du factores ambientalf-!s y un rango de produccio'n 

osoperado &Il sisteria, 

El Cuadro 0,2 os un r -sumrcn dcl sistc~rna du nroducci6n (-taaliz+arroz)

frijol1 di-- cost,- quio *rama itcrnativa parac-i sistona arroz-frijoi. El 

cuadro es iciual al c-z .dro quo drcscribc cl sistona. &;l agricultor (0. 1),. paro 

con las madificarjioncz:- nucosarias para goncrar y rianeojar 01 sisterna propues

to coino alternativa. El cucidro tienc referencias a oxnorintontos conducidos 

on las fincas d,- agcricultorQ!3 y km ci. campo uxr>urirnental. do Gitayinas. Estos 

oxpoDrinoentoc. quo forman la covido'ncia cxporirnuntal rara la altornativa,
 

iesta'n duscritos urt Anuxo 5. 

El Cuadrc 0.? 2s una comparaci6n cntreolc sistunna arroz-frijol y ei 

s;Lst:fla (rai+arro7,).-frijol do costa. Eni cl cliadro s,: puedc observar di

rectarlnntu los c-anTbic;s rcqucridr-, Tnari ado"ntar (.1 nuu.vo sisterma. 

Fl. primn.r- camrbi r- rcc'c.c~s on la :A Abra lo -.ialz. La altiarnativa 

requier. In sicirqhrt 0;. -tafT, v. arroz italoLos --urcos rxuc resultan 

du arar con bwU N!;. son gomnuralimntdu tic 50-60 an- Ilai'z y arroz,.- inturcalados 

pDudo.n sur br oscon 2 -,urcco.. du adClo 6G los-tailz (con 50.. cm ntr sur

cos) suguidos por 4 ,;ur(-(:s doI arroz, s3::guicilos nor 2 -Surcos do maliz, LtC. 

Fl sogundo cnboruquorido :.s la ctnlicac.6n dc fortilizn-t. Ysto 

s,- ap'lica al malz? a ls213 df as d:--,:Iuc.s Ce la siu.'nbra y al arro!z a los GO 

dias dcsvpi:s di.: ia siio-rr~ra. Otra op-cio., ..s ap licar Im-rtilizanti. a la 

siombra y a lot- 60 dias .IPliCa37 f rtiiizantu a los dos cuilivos. Aplicar 

http:ctnlicac.6n
http:sistr.na
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urea al arroz aproximadamonte 60 dias despu~s de la siembra parece ser 

cr'tico para sacar un buen rendimiento do arroz.
 

El t.rcor ca.bio roquerido us la Aobla y cosecha do]. maiz. Es impor

tante doblar cl nialz lo mas pronto nosiblo para dejar entrar radiaci6n solar 

semal arroz. Alr;unos agricultores do Yojoa discutioron la posibilidad do 

brar frijolos o frijol do costa d.ntro do los dos surcos du mafz doblados. 

El 61timo cabio roquerido por la altornntiva us 3ombrar frijol do 

costa cn voz do frijol com'n on (A mus (.o noviombrL. El frijol do costa 

so manoja lo mismo como .l frijol com~in, excepto quo a voces us posible 

hacer mis do una cosocha. 

La comparacibn ocon6mica entre el sistema dul agricultor y la alter

nativa indica cl potencial dol sistoma (ma'+arroz)-.frijol do costa. Usando 

(A nimrro mas alto del rango do producci6n indicado n los Cuadros 0.1 y 

0.2, (l cambiar dl sistema tradicional a la alturnativa resultarla on un 

posible increrannto in ingroso bruto de 78%, en ingrso neto do 273% y on 

ingrcso familiar do 96%. Este incremonto on ingreso requerir'a un incrc

mento en costos do aproximadamente 15%. Esto incromento on costos pudiera 

ser roducido co,.-siderablumonto disminuyondo la cantidad dc! fertilizanto 

aplicadoo
 

Un aspocto no considc.rado en osto analisis es la reducci6n de riosgo
 

asociado con intrcalar malz y arroz y scribrar frijol do costa on vez de
 

frijol com'n. Hay afios on Yojoa cuando so piorde casi todo cl arroz por
 

ofecto d.-, sU(uIa ' no s 	 ha cosuchado frijol por problemas fitosanitarios 

o 7cquia. En ,.stos afios la ;.itornativa rudiora producir una tonelada 

mtrica 	por hect~rea (T'/ha) dc maiz y 0.5 T/ha dc frijol do costa.
 

6 mica del sistema del agricultor y la altornativa
Una c:valuaci6fi 'ucrio


so discute dutalladamuntc en Ancxo 6.
 



ANEXO 1
 

ASPECTOS GEOGRAFICOS
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ASPECTOS GEOGRAFICOS DE LA REGION DE YOJOA*
 

Localizaci6n
 

El area donde estan las fincas estudiadas, esta localizada muy cer

ca de la Aldea Yojoa al extremo sur del Valle de Sula en el Municipio de 

Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortes, a 150063 de latitud norte y 

87056 ' de longitud este (Fig. 1.1) 

Geologla
 

Durante el per'odo Cret~cico, la regi6n fue cubierta por dep6sitos
 

que formaron rocas sedimentarias, cuya presencia es clara en las eleva

ciones localizadas al oeste del Lago de Yojoa.. M~s tarde, movimientos
 

orog6nicos dieron lugar a montafias y depresiones, origen muy probable del
 

Lago Yojo&, del Valle dc Sula y de algunas montaias importantes. Durante
 

la Era Terciaria una intensa actividad 5gnea di6 lugar a montafas volc5

nicas; sin embargo, las colinas pequefas del Valle de Sula fueron origina

das por erupciones volcinicas quo ocurrieron ma's tarde dentro de la Era
 

Cuaternaria En los cortes do los caminos pr6ximos a las fincas estudia

das, se aprecian antiguas deposicionas de lava y materiales pirocl5sticos.
 

* Traducci6n del inglas y resumen del informe interno del Dr. Peter C. 
Duisberg, Consultor del CATIE, preparado por el Dr. Rafael De Lucia,
 
CATIE, Turrialba, Costa Rdca.
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Topografla
 

El 5rea do estudio est5 situada a 80 m.s.n.m. y se halla flanqueada
 

al esto y oeste por colinas y montahas que alcanzan m~s do 1000 m.s.n.m.
 

(Fig. 1.2). En la continuaci6n del Valle de Sula hacia Al norte, la al

titud desciende en forma suave, estim~ndose en aproximadamente 0.6 - 1.0
 

m/kin hasta eA mar Caribe, a unos 100 km de distancia; hacia el sur el au

mento on altitud es m~s brusco, variando de 30 hasta 100 m/km hasta el
 

norte del Lago de Yojoa°
 

Clima
 

En un mapa ecol6gico do Honduras hecho por Holdridge (3) en 1962, la
 

regi6n de Yojoa so ubica on la formaci6n bh-ST (Bosque himedo Subtropical),
 

la cual abarca el 35.4% del pais y osti caracterizada por una temperatura
 

media anual cercana a los 240 C, entre 1000 y 2000 mm/afo de precipitaci6n
 

y una relaci6n do evapotranspiraci6n potencial entre 0.5 y 1. Lamentable

mente Al mapa no da transiciones y ia escala es muy pequeha (1:1,000,000).
 

Joseph Tosi esti cartografiando a escala m~s detallada (1:50,000) a nivel
 

de transiciones, lo quo permitir una definici6n mis precisa al respecto.
 

Desafortunadamonte no exite una estaci6n moteorol6gica cercana a la 

regi6n estudiada por lo quo deber5 extrapolarse. Otra dificultad es que 

Al 5rea parece corrcspondcr a una ostrecha faja do transici6n entre otras 

dos formaciones, el Bosque muy himedo Montano Bajo (2000-4000 mm/aho) y el 

Bosque Seco Tropical (1000-2000 mm/aio). Esta 5Itima abarca la mayorla del 

Valle do Sula. 
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La estaci6n eteorol6gica localizada en Puente Pimienta esta a unos
 

25 km al norte dc los sitios experimentales. Aunque situada en el Bosque
 

Seco Tropical, esta estaci6n so puede considerar como la mas confiable de
 

extrapolar; los datos do lluvia muestran bastante similitud en registros
 

hechos en una finca de Yojoa en 1977 (Cuadro 1.1).
 

Hidrologla
 

Las fincas estan muy cerca del Rro Yojoa, un afluente del Rfo Ulia,
 

al cual atraviosa todo el Valle do Sula. El sistema de drenaje del Rio
 

Ul'a se muestra on la Fig. 1.3. Este sistema es muy importante pues las
 

inundaciones afectan frecuentemente cl valle, dando lugar en las depre

siones del torrono a la formr.ci6n de suelos aluviales de variadas carac

terlsticas texturales y do fertilidad.
 

Suelos
 

Simmons (4) ha identificado series do suclos desde el Lago do Yojoa
 

hasta el mar a trav6s del Valle de Sula, distingui5ndose la Serie Urupas
 

donde ostaban localizados los trabajos. En el Cuadro 1.2 se auestran
 

an'lisis hechos on suelos de dos de las fincas. La finca do Lauro Guti rrez
 

as superior a la do Manuol Bonilla en cationes totales intercaxnbiables,
 

calcio, magnesio y f6sforo, pero ciertamente -mbas tienen cantidades ade

cuades de todos los nutrimentos analizados, exceptc de azufre. Los suelos
 

tionen alto contonido de f6sforo.
 



'Cuadro 1.1 Datos meteoro16giccs de la Estaci6n Puente Pimienta,-y de la finca de Sebastian Andino en Yojoa, Departamento 

Cortes, Honduras. 

Estac-cn Puentc Firmienta, Cortes, Honduras. Lac. 15'16', Long. 87-58', Elev. 60, datos de 5 a-*cs (Hargreaves) (2. 

Ene. Fe:n. !:ar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Ot. :Nov. Dic. Anual 

-eratura :5.9 26-3 27.3 22. Zo 2'.5 26.3 26.9 26.3 25.8 25.6 25.2 25.2 26.4 

E .. 6Z. 75 78 . 8 .. 7S. 
F7 a. 


Frec. 3. 107. 5a:-i33. 42. 40 -. . . 2F,4. 225. 283. 57. -4S. i6F. • 64.
 
I-'-e . Sfn5 . ] .. 1 88. :0 . 37. i02 .
c. I a 2 1 


_ 

.32 .17 .07 .00 .24 .77 .87 .64 1.,7 . .9 ..£ .67
 

Pr-eci;:i n 5. 63. 25. 11. 133. 194. 203. 151. 202. 1-7. 9. 14:1.
 

:, m'e 

Firnca Sebastign A:.inc, Ycjoa, Hcn-d'.ras. Lat. 1-706' N, Long. 87756J E, Elev. aprox. 1iC m., dato ce 1a
 

Fr:c;p.taci5n 4C. 130. 10. 6. 50. 220. 1 . 200. 230. 140. 105. 110.
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Cuadro '.2 Resultados ce 
 anglis-s Aiemuestras de 
suelo, Ycjca, Fonduras*.
 
H Pro-i rea/lOC ml de sueice** 

zri-
 fn- Color rH z ot e f iuan d c S/ml- u m 
S a t . de suelo*** Re l a c i o n es

:"':' Ca c
*2" 
 1 Acidez 
 Aiez P Fe ?-Ln Zn Cu S B Ca/:.q 1lc/k 

Agric t.r 
aurc C::iJrrez 

Nc
Al 0-25 R PETF'IL 11 .. 13. 3.2 0.g0 0.1 17.8 0.56 45 A 103 2.0 7.0 4.8 6.8 B 4.2 3.63. ".- *.83 2.2 0.31 0.1 14.4 0.69 55 A 104 3.152 45-35 25 3.5 4.2 6.3 p 5.46. , 7.1S39.5 ". .1E1 0.1 11.9 0.84 45 A 6S 2.5 2.6 3.4 7.8 F = 41.2-374 5.5 15.4 2.5 0.16 
 0.1 13.2 0.76 40 A 77 3.3 2.2 2.6 7.8 5 4.2 15.6 
Nc'ta: Ra ces hata 150 ~m 

2? Agricultor !,- ue, BoniL.le 

PERFIL N0 2
At 0-20 1OR 2.5..'1 6.- 7.8 1.9 0.90 0.05 10.6 0.47 30 A 80 19.0 5.1 4.4 8.8 BA3 20-35 10 R--5/2 0-1 6.3 
4.1 2.1

.5 9.33 0.05 8.2 0.61 

52 

14 70 5.4 2.3 4.6 10.98 4.2 4.535-70 10 R 3/3 6.0 5.2 1 9 c.19 0.1 8.3 
 1.20 30 A 55 3.5 -.5 
3.6 13.CB3 70-103 10 R 3/6 5.9 C.3 
3.3 10.0

1.9 0.27 0.1 
 8.6 1.16 30 A 55 
 2.4 2.5 2.5 8.8 B 
 3.3 7.0
 

Interpret-i6n: 
A = 7U_,t 

* Muestras enviadas por el Dr. Peter C. Duisberc l/neo/78
B = Bajo 

Anglisis e interpretaci6n por el 
Ing. Roberto Diaz-Romeu.
 
in lera = Cantidad adecuada. 
 * Miliequivalentes por 100 mililitros.
 

• * icrogramos por mililitro.
 

http:BoniL.le
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Los trabajos experimentales estan localizados a, aproximadamente, un
 

kil6metro de distancia entre ellos. Estos terrenos son planos y se hallan
 

rodeados por'areas onduladas y las cimas de algunas colinas presentan pe

quefias f6rnaciones rocosas. Los cortes de los caminos cercanos permiten..
 

apreciar una gran cantidad de pequefias piedras de varios tipos volc'nicos
 

dispersas en al perfil. Las caracteristicas de las calicatas hechas en dos
 

de los sitios fueron muy similares y los rosultados do laboratorio fueron
 

tambien tan similares que no hay duda de qu, peptenecen a la misma sorie,
 

(Cuadro 1.2). De acuerdo a todo esto y on vista de la descripci6n que
 

hace Simmons (4) parece cierto quo todas las fincas estan localizadas on la
 

denominada Serie Urupas. Las pequcFas piedras en descomposici6n que se en

contraron en los perfilos son una fuente do nutrimentos al medio y podrfa
 

ser, en parte, responsable de las variaciones halladas en los resultados
 

quimicos. La presencia de rocas en la cima do las colinas es indicativa
 

de erosi6n; el hecho do encontrar restos do artesana indl'gena a 40 cm de
 

profundidad en zonas do deposici6n, como las do los sitios experimentales,
 

corroboran aquel fnn6meno.
 

La descripci6n de la Sorie Urupas establece quo sus suolos pueden 

abarcar desde la Clase IIY a li VII do Capacidad Agrol6gica. Este rango tan 

amplio so explica por la gran variaci6n en pendientes dentro de la serie. 

Los suelos do las fincas estudiados son planos y parecon pertonecer a la 

Claso III. 

voegetaci6n Natural 

La vogetaci6n original, inclu'das las especies forestales, ha sido
 

tumbada y/o quemada por ul hombre por motives aqr'colas. Asf, especies
 

madereras como la caoba (5'Weitena Mc&ophy.) , e2l roble (0 ueACcw slinneAi), 

al encino (.UCLe,5w at0idM) y el cedro (Cec&%e.a odoat) cari hai, desapare

cido totalmente. En al estudio del Lago do Yojou hecho por Betancourt (1) 
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se listan 160 especies como nativas. Probablemente, s6lo en la montafia
 

de Santa Barbara y el Cerro Azul el bosque permanece poco explotado.
 

Obviamente deben ponerse en practica iedidas conservacionistas a la ma

yor brevedad.
 

Aplicaci6n de los Resultados de las Fincas a Areas Mayores
 

Pese a que existen claras limitaciones en cuanto al material dis

ponible para el estudio, pueden hacerso algunas consideraciones en cuanto
 

a la extensi6n en la aplicaci6n de los resultados experimentales. El
 

area de las fincas corcanas a la Aldea Yojoa parece ser una zgna de tran

sici6n, especialmente en lo que se refiere a precipitaci
6 n y obviamente,
 

se requiere mas informaci6n para su caracterizaci6n. Se puede suponer que
 

las condiciones climiticas del 5rea ostudiada son similares a las de
 

aquellas zonas con aproximadamente la misma altitud dentro de la regi6n.
 

Con respecto a los suelos,la serie Urupas, a la que parecen pertene

los perfiles, es bastante extensa; asl, puede postularse que los rece 


sultados son aplicables, por lo monos, a aquellas partes de la serie donde
 

la topografla no sea domasiado abrupta; es decir, al menos a las clases
 

III y IV do Capacidad Agrol6gica, ya quo, por encima de estas, la erosi6n
 

puede resultar limitano.
 

La Figura 1.2 muostra el 'rea mns probable de aplicaci6n de los re

sultados; esta estimaci6n es en realidad muy conservadora por limitarse
 

al alcanze do la Serie (80 a 300 m.3.n.ia. y pondientes razonables). Se
 

eligi6 un rango do altitud amplio porque so piensa quo esa variaci6n no
 

tiene efectos importantes on los paraMetros climaticos.
 

http:m.3.n.ia
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CAPACTERIZACION SOCIOECO.OF1TCA DEL MMflICIPIO DE
 

SAHTA CRUZ DE YOJOA*
 

El prop6sito de esta caracterizaci6n socioecon6rmica es cleliitar 

el area d,-. posille aceptacim 'le alternativas tecnicas generadas de las 

investigaciones cue realiza el CA'T.IE on diferentes regiones centroame-

ricanas; en Lis que pre(lominan las erhresas agroT)ecuarias de pequeios 

productores. 

En Jonduras; seqiun convenio entre su gobierno y el CATI-h. se efec-

tuaron investigaciones mn el 6rea de Sxitr. Cruz ,le Yojoa, concretamente 

en la aldea Yojoa.
 

Honduras est.I orcjanizada aclministrativariente en Departamentos; ;Piu. 

nicipios, Aldeas y Cpserios. El irea de estudjo se localiza ei el muni 

cipio de Santa Cruz, Departamenio Cortes, al noroeste del pais. 

El Programa de Investigaci6n en Sistemas de Cultivos para Pequefios 

Agricultores fomenta la interacci6n de los tecnicos con los pequefios 

productores en sus fincas, con el prop6sito de que se trate de entender
 

cuiles son los principales problemas que tienen los pequefios agriculto

res en el proceso productivo y c6mo los resuelven; se trata de responder
 

preguntas tales como cuaies y porque utilizan ciertas tecnicas agricolas,
 

c6mo viven y curles son sus espectativas.
 

Esta interacci6n genera un conocimierito del agricultor en el medio 

en que se desenvuelve y da oportunidad de Producir alternativas tecnicas 

que se ajusten en lo posible al modo de vida y al ambiente de amplios 

Preparado por la Lic. Nora Solano y Dr. Luis A. Navarro, CATIE, 
Turrialba. 



sectores de pequefios agricultores.
 

Se piensa que las opciones t6cnicas producidas segun las condicio

nes del agricultor, pueden ::esultar atractivas y posibles de transferir
 

con exito.
 

Carac tcrls tl.cas do-.. J%,-.a d -stud o 

Poblaci6n 

Criv, de Yojoa, segn el.Censo
La poblac'6n del £uicipic de Santa 

-
fue de 21.660 habitantes de losPoblac.6r. 197-

an -a c~bucera 6el MmlicJipi.o y in 93% distribuidos 

Nacional -3 - (2): 

cuales un 7% vivia 

Las familias de los pequefios agricultores
en 114 aldeas y c .
 

1976 se registr6 un promedio

del 5rea de estudio son rmuy nunerosas. en 

de 4.9 hijo, por familia. 

Tenencia Ode la Tierra 

estudic infomanlque antes de la d~cadaTos ?obladores del Area de 

Cruz estaba organizado en fincasde los sese'.fta, el Munic'.pio dc Santa 

pequefias dedicadas a cuti.vo de granos b'sicos, fincas medianas y grandes 

con explotaci 6n ,Ie ,anade..i c.xtensiva, y fincas grandes dedicadas a 

plantaciones ca6firas. 

Los terrenos ezan ir.propiedad individual, especialmente los de 

ganaderfa y los C-.edicados a la carna; y otros eran propiedad nacional o 

pequenos productores de yranos bisiejidal. Act'aL.ent- pr-dcminn los 

cos y uiios pocos grandc:.s Dp_-oductcrc-: de cafia de azfjcar. Esta variaci 6 n 

http:Poblac.6r
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en la estructura agr'cola ha sido provocada por fen6menos sociales ten

dientes a modificar las estructuras tradicionales de tenencia de la
 

tierra en Honduras. La redistribuci6n de la tierra que so busca con
 

estas variaciones ha sido impulsada por polfticas nacionales (Instituto 

Nacional Agrario) y por la presi6n del caxipesino sin tierra que necesita 

de ella ara la seguridad y el. sustento do su familia. 

En los 'ltines afios c-I Hunicipio de Santa Cruz de Yojoa ha estado 

sometido a procesos orientados a carnbiar la estructura de la propiedad 

de la tierra. En la d6cada de los sesenta las explotaciones ganaderas
 

grandes y medianas empezaron a ser invadidas por grupos de campesinos
 

sin tiorra; en ellas introdujoron especialmente la explotaci6 n de granos
 

basios on parcelas individuales. En la presente docada este municipio 

ha sido afectado por la Reforma Agraria. El Estado de Honduras promuove 

la propiedad colectiva de la tierra y en el area do estudio so han orga

nizado varios asentamientos de campesinos seg~n las normas de la polftica
 

estatal al respecto.
 

Estos fen6menos socia]es que tienden a redistribuir la tierra en
 

forma individual o colectiva han trafdo como consecuencia confusion res

pecto a la tenencia de la tierra por varias razones:
 

-- Los pobladores no s-t.ben con certeza si poseen tierr-:s propias o 

si son nacionales o ojidales. 

- Los agricaltores tienen deo...cho al uso de la tierra poro no tienen 

tftulo de propiedad. 

Se puede a prociar que los pobladores dol hunicipio do Santa Cruz dc 

Yojoa viven una etapa dr transici6n en cuanto a la estructura agrrcola. 

La incertidumbre quo causa esta eta',a de transici6n que no les pemuite 
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prever el futuro pr6ximo, afecta las decisiones quo debon tomar on sus
 

actividades sociales especialmonte la agrlcola.
 

De acuerdo a los datos de la encuesta ofectuada por CATIE (1), 

las fincas do los pequefios agric-ultores tienen una oxtensi6n promedio 

de 10.47 ha. 

Los pequefios agricultores reportan como cultivos mas importantes 

por superficie cultivada marz, cafia. arrcz, ayote, platano. No reportan 

frijol, quo es un cultivo que se obsorva frecuentemente en el municipio 

cultivado para autoconsumo solamente. 

Segdn datos del Conso Nacional de Poblaci6n de 1974 (2), cl Munici

pio de Santa Cruz tiene un 43% do su poblaci6n economicamente activa
 

(PEA). Al agrupar la PEA del area de cstudio por categorlas de ocupacion
 

se observa que el 85% se dedica al sector primario; 5% al sector secun

dario; 9% al sector terciario y 1% no bien especificado.
 

El porcentaje de la PEA dedicada al sector primario y la existencia
 

de unas pocas empresas grandes de plantaciones cafieras indican la impor

tancia del sector de pectuefios productores en el 6roa do estudio.
 

La importancia del sector de pequelos agricultores y las espectati

vas a mediano plazo en cuanto al mejoramiento de la estructura agraria
 

del municipio, incentivan la labor del Programa de Investigaci6n en
 

Sistemas do Cultivo para Poquefios Agricultores para la generaci6n de
 

alternativas t6cnicas qu(: permitan: ese amplio sector, incremontar la
 

productividad do sus cultivos ya sea para producir individualmente o en
 

forma coloctiva en un asentapiiento.
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Producci6n de principales Cultivos do Santa Cruz de Y reportada. 

por los Peque.os Productores 

El De;artamento i5c Cortes, segun datos dcl Censo Nacional Agrope

cuario (3), particiP6 en la producci6n dcl pals con el 31% do la pro

ducci6rn do cafa dc azficar; 29% do pl~tano, 11% de arroz, 9% do ayote, 

7% do malz y 6% de frijol. El MisHLo Ccnso indica quo Santa Cruz de 

Yojoa aport6 a la producci6n agricola del Departamento do Cortes el 23% 

de la producci6n da arroz, 13% de frijol, 12% do Tmaz v menos del 3% do 

ayote, cafia do az6car y platanoo 

Al tomar en considoraci6n qu. los granos basicos so producen en las 

fincas do pequufos agricultores quo viven en condiciones econ6micas 

precarias; y con servicios sociales rostringidos, el Gobierno do Honduras 

y el CATIE acordaron efuctuar invostigaciones agr'colas en la zona con 

el fin do generar opciones t~cnicas viables para ser adoptadas por los 

pequohos agricultores y quo redunden en cl mejoramiento socioecon6mico 

do sus familias. Dc ser aceptadas las alternativas por los agricultores
 

y obtener mejoramiento en la producci6n, quoda por resolver un problema
 

grave quo es la construccion d,- la infraostructura mnnima requerida para 

transportar los productos a los centros do morcado, como so observard
 

posteriormentee
 

Producci6n de Granos BAsicos on Santa Cruz do Y.oa 

En el rMunicipio do Santa Cruz s,. obsorvan varios sistumas do culti

vo en quo itervionen granos bz'sicos; so prosontan opciones tocnicas para
 

tres do allas, a saber: a) mafz on primora y en sogunda, b) mafz+ayote 

http:Peque.os
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en primeri yon postrera, c) arroz en primera y frijol en segunda. 

Pn el sistema a) se ha observado quo algunos aqricultores siembran 

est: cuItivo coincide con la frijol corriento entre las dos cosochas; 


los agricultores. La opci6n que se 
canicula y tiono un alto -icsgo para 

propone para estj sistoma Cs introducir frijol de costa, que resiste las 

zona. Esta ospecic no os usual ontre loscondiciones climdticas do la 


tonido gran acogida. Se piensa que lapobladores do Santa Cruz pero ha 

recepci6n a est cultivo favorece, porque el cultivo do frijol es para 

n del mcrcado les pcrmite acoptarautoconsumo; al no tener la pr.csi 6

esta opcion. 

zona es ma.z intercalado con ayote en
Otro sistema frecuunte en la 

primera y segunda. La altrnativa propuesta contempl0 el cambio del 

ayote por pipiin. Esta sustituci6n so propone porque el ayote tiene pro-

El pipian so cosecha tiorno y tiene buen mercado en
blemas du mercado. 

San Pedro Sula; adomls, el pipi~n saz?6n puede utilizarso pnra alimenta-

Se pionsa quo os posible quo el cambio introci6n animal on la finca. 


so trata do sustituir una cucurbitacca por
ducido tenga aceptaci6n pues 


otra.
 

frijol en scgunda so prosentaPara cl sistoma arroz en primora, 

on la primora y frijoluna alternativa que consiste on introducir malz 

do costa on la segunda. 

Esta opcj6n so propone para los agricultores quo siovibran arroz en 

terrenos socos y altos; !n ostas condici!.)nes su producci6n do arroz os 

ha observado en rogiomuy riesgosa pero si su adiciona manz, tal como so 

on caso
 nes vecinas, el agricultor puodo disponer dc la cosccha do mafz 


do quo no tenga (xito con a]. arroz. Por otro lao, si el sisterma s'
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plant6 en torrenos bajos el riosgo dol ma.z aumenta y disminuy- ei del 

arrozo 

Dol anlisis del sistoma do finca roIlizado en el 5roa, en junio y 

julio do 1977 (4) se oxtractan los siguientes aspoctos importantes: 

- Los cultivos anuale.s ocupan el 50% dc la supc:rficio de las fincas 

encuestadas. gmenran el 55% d: los ingresos do la finca, 8% de 

ogresos. nbsorben Ai 76% do la mano dc obra utilizada en. a finca. 

rca du ins fincas, pro- Los cultivos peronnes ocupan el. 10% dol 

ducon el 14% del. irigrcso, 1%do egresos y utilizan 9% de la mano 

de obra quo ocupa la finca. 

- La explotaci6n gpnadera abarca ol 38% do la superficie do las 

fincas oncuestadas, producu, cl 17% dc los ingrosos, 5% de ogrosos; 

y 5% do mano do obra utilizda on la finca. 

De los dntos anterioros so dosprendo la gran importancia que ticnen 

los cultivos anualks ya. son por Arcr utilizadca, utilidad por cosochas y 

uso de mano do obra famili'ir. Estr. situaci6n estimula In labor del Pro

grania do Investigaci6n on Sistemas do Agricultura pnra Pequefios Producto 

ros, quo encuentra un cam:o propicio para buscar posiblus orientaciones
 

quo brinden al sector do pequefios productores la oportunidad do mcjorar 

sus condicioncs sociales y econ6micns. 

In f .ines truc tura 

Sistk:mas do Org.anizacin 

Los mmuicipios .:st5n intgrados por aldeas y casorlos. Cada muni

cipio tienu unn alden rprincipa3. rue us sode de contros comerciles. para 
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artfculos de consumo, ganado y granos, a su vez el punto do enlace con: 

la ciudad m~s importnte do la regi6n a quo pertenezcan. 

Las cabeceras do los municipios cuentan con establecimientos comer

ciales grandes y pequcfias tiondas fijas y n6viles. 

En los establocimientos grandes oxisten condiciones do mercado de 

tiendas m6viles es usual el regatoo y la fluctuaci6nprecio fijo y on ].as 


en los precios de los articulos. Adom~s en estas comunidades hay repre

sentantes do las autoridades civiles y militaros. El resto de las aldeas
 

tionen sus organizaciones civiles quo son enlace entre caserlos y aldeas
 

con la cabecera del municipic
 

Vlas do Comunicaci6n 

La carretera del norte quo comunica Tegucigalpa con Puerto Cortes
 

es la vla m's importanto del pals por el volumen do carga transportada
 

y porque facilita el comercio interno y externo, atraviesa el municipio
 

por al lado oeste.
 

Hay un camino bueno quo une la cabecera del Municipio de Santa Cruz
 

con la carretera del Norte.
 

Existen caminos do ponotraci6n en regular ostado y transitables 

para vehiculo do doblo tracci6n quo comunican el contro do Santa Cruz 

de Yojoa con el Municipio do La Librtad hacia el esto y hacia el norte 

con el Municipio do Santa Rita. El resto dcl crea do -studio esti 

atravosada por sondkros. 

La comercializaci6n do los productos es dif'cil pues la mayor'a de
 

las vlas do comunicaci6 n son insuficicntes y on mal estado durante algunos
 

moses del afio.
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Los comerciantes y transportistas compran los granos en las fincas
 

o en lugares estrat~gicos cuando las explotaciones no cuentan con faci

lidades do acceso. Otra modalidad es sacar los productos a los centros 

de mercado utilizando transporte animal,, especialmente buoyes y caballos. 

El Banco Nacional do Fomento (J3NF), por medio do estaciones oficia

les ubicadas an San Pedro Sula comprar almacena y vende el grano al 

morcado nacional o internacional (si hay oxcedentes)o Los agricultoros 

informan que la cormpra del BNF csti limitada algunas veces por su capa

cidad de almacenamniento de grc'.no. Para los pequonos agricultores a 

veces no result. atractivo vender al ENF porque deben trasladar su 

cosecha a San Pedro y esperar muchas horas o incluso uno o dos dias 

para lograr efectuar la venta. Adomrs pagar e]. transporte del grano es 

casi imposible, dadas las condiciones econ6micas on que se desenvuelven. 

Cr'dito 

El cr6dito a los pequefios productores es suplido on parte por el
 

Banco Nacional do Fomento. Esta instituci6n otorga el credito en dinero
 

y en ospocie; ellos recomondaron qu6 insumos so deben utilizar on la
 

producci6n y los suplen. El resto del cr5dito se ontrega en dinero para
 

los otros gastos de operaci6rn.
 

I-luchos pequefios agricultorcs on cl area no tionen facilidades para 

utilizar use sorvicio porque no poscen garantias re 'les con que responder 

por el pristmo (problema do la titulaci6n do tierras, pocos semovientes). 

Otrrt limitaci6n para usar el cr6dito del ENF es que su poi'tica 

croditicih ost'.orientada para apoyar a los asentamientos campesinos en 

mayor grado quc a las pequc-fias explotaciones agricolas individualos. 
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Asistencia Tecnica
 

la aldea 	Yojoa que debe sarjvir
Existe una agencia do Extensi6n on 


a todo el municipio. Al igual que al cr'dito,sus servicios son priorita
 

En la agencia so suministra
rios para los asontamientos campesinos. 


semilla mejorada, so prostan bombas do fumigar do espalda y-se dan re

comendaciones t6cnicas basicamente.
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ANEXO 3
 

ASPECTOS AGRONOMICOS
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ASPECTOS AGRONOMICOS DE LA REGION DE YOJOA*
 

La regi6n de Yojoa es netamente agr'cola. Entre las fincas de la
 

regi6n se pueden disting-.Zr varios tipos, entre ellas, una divisi6n 
muy
 

obvia es la de fincas grandes, que se dedican princialmente 
a la pro

ducci6n de cafia de azucar, y fincas pequefias (menos de 10 ha), que pro

ducen cultivos anuales como mafz, arroz y frijol.
 

(1), los cultivos anua-
En una encuesta realizada en Yojoa en 1976 


les mas importantes de la regi6n, usando el nimero de agricultores 
que
 

Indice de importancia, fueron:
siembran el cultivo cermo 


3. Yuca
1. Ma'z 


4. Ayote
2. Arroz 


La experiencia con los agricultores de Yojoa indic6 que el 
frijol
 

importante; casi todos los agricultores siembranuIa parcela
tambien es 


solamente para consumo familiar y no papequefia, pero como la siembra es 


ra la venta, el frijol no fue mencionado como cultivo 
de importancia
 

es un resumen mas detallado
 en la encuest preliminar. La Figura 3.1 


de los sistemas de cultivos m~s importantes de la regi
6n y el Cuadro 3.1
 

muestra las variedades de cultivos sembrados. 

El agricultor pectuefio de Yojoa sicmbra tipicamonte granos basicos en 

rotaciones do monocultivos. Con la producci6n do la finca satisface sus
 

come. Hay muy poca pronocesidades do qranos basicos y vende lo que no 

ducci6n do cultivos destinados exclusivamento para la venta. Las fincas 

tambi6n incluyen animales monores, como qallinas y cordos.
 

* 	 Proparado por los Drs. Rafael De Lucla, Joseph L. Saunders y Robert D. 

Hart, dcl CATIE, Turrialba, Costni Rica, y por el Aqr. Pqory Mayorga, 

Secretaria do Recursos Naturales, San Pedro do Sula, Honduras. 

http:disting-.Zr
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Meses 

D E 	 F M AM J 	 J A :S 0 N 

I 	 II . I 	 I 

Arro!-a
 

F -Frijol

-rMa 	 (Frijol en relevo con 

~rijo1 	 a
 
la .primerama'z)
 

M fz
Malz 
Aoe AyotaA yote;4 (Ayote intercalado
 

con ma5z)
 

Fig. 3.1 	 Sistemas de cultivos mas: importantes sembrados por los agri

cultores de Yojoa, ordenados en el tiempo y en el espacio.
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Cuadro 3.1 Variedades reportadas por cultivo en: tna encuesta en 
Yojoa en 1976. 

CULTIVO VARIEDADES 

Malz N'mero de agricultores que lo tienen: 30 

Variedad Criollo Tuxpezio HB.-101 Tuza morada 
No. agric. 19 7 11 

Arroz Niimero de agricultores que lo tienen: 11 

Variedad Cica 4 Lira Criollo Nilo 3 
No. agric. 7 1 2 

Yuca Ni'mero de agricultores que lo tienen: 5 

Variedad Criolla 
No. agric. 5 

Ayote Nimero de agricultores que lo tienen: 2 

Variedad Criollo Polo 
No. agric. 1 I1 

Naranja Nu'mero de agricultores que lo tienen-: 5 

Variedad Criolla Victoria Pifia 
No. agric. 3 1 1 

Pl'tano Nuimero de agricultorcs que lo tienen: 3 

Variedad Criollo No sabe 
No. agric. 2 1 

Caf6 Nu'mero de agricultores que lo tienen:-: 

Variedad Caturra Criollo Arabigo 
No. agric. 1 2 . 1 

Aguacate Nmero de agricultores que bo tienen: 3 

Variedad Wilson Criollo 
No. agric. 1 2 

Cafia Nu'mero de agricultores que lo tienen: 3 

Variedad Criolla 
No. agric. 3 

Malanga Nuimero do agricultores que lo tienen: 2 

Variedad Criolla 
No. agric. 2 
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Cuadro 3.1 Variedades reportadas por cultivo...(Cont.) 

CULTIVO VARIEDADES 

Guineo Ncmero de agricultores quo lo tienen: 1 

Variedad Criollo 

No. agric. 1 

Banano NUimero de agricultores que lo tienen: 1 

Variedad Minimo 
No. agric. 1 

Frijol Nimero de agricultores que 1c tienen: 2 

Variedad Criollo 

No. agric. 2 

Tomate N'mero do agricultores que lo tienen: 

Variodad Pera 
No. agric. 1 

Mango Nimero do agricultores quo lo tienen: 1 

Variedad Criollo 
No. agric. 1 

Cftricos Ndmero do agricultores quo lo tienen: 1 

Variedad Criollo 

No. agric. 1 

Papaya Nimero de agricultores que 1o tienen: 1 

Variedad Criollo 
No. agric. 1 

Guanabana Nu'mero do agricultores que lo tienen: 1 

Variedad Criollo 

No. agric. 1 

Coco N'mero do agricultores que 1o tienen: 1 

Variedad Criollo 

No. agric. 1 

Cultivos y variedades introducidos entre 1976 y 1978 

Frijol dc 
costa V-54; CENTA-105 

Pipian Sta. Barbara. 
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Preparaci6n del Terreno
 

Antes de la preparaci6n del terrono, cuando 6sta se hace con bue

yes o se siembra con espeque, los agricultores cortan a machete contra
 

el suelo los residuos del cultivo anterior (chapia), los amontonan y los
 

En caso de usar tractor, no realizan estas operaciones ya quo
queman. 


con el tractor entierran los residuos. La gran mayor'a do los produc

tores preparan 2l terreno con bueyes y arado de madera, e incluso frecuen

temcnte prestan este servicio a otros agricultores que no poseen los
 

Muy poco usan tractor en la
animales, ganando dinero de esta manera. 


limitado por problemas de acceso y/o
preparaci6 n del suelo y su uso so ve 


El uso de espeque esta limitado a las laderas, a teexcesiva humedad. 


rrenos planos con excesiva humedad en la 6poca do sembrar, y a lasiembra
 

de frijol de postrera entre filas do maiz.
 

Malezas
 

En terrenos con fuerte invasi6n de malezas-las especies predominantes
 

son Digi Aa spp., E te.in indica y Me2ampodi.r dia'u0catu1. El zacate 

Cynodon dactyon ha sido observado en cantidades importantes cuando no 

recibe sombra do los cultivos sembrados, en particular maiz o malz + 

ayote.
 

1977, el control
En .per'odos "normalos".. por ojemplo en postrera en 


de malozas por cultivos de ma'z solo o ma'z -+ayote ha sido excelente.
 

En cambio, on 6pocas iluviosas (primera, 1978) on cultivos de mafz +
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pipian las malezas han invadido en forma considerable pues,luego de una
 

primera limpia tomprana, no ha sido posible cortar las malezas debido a
 

la:presoncia de las gulas del ayote.
 

,
Adem~s, en 1977 en postrera, en cultivos de ayote solo se registr
6
 

ante una deficiente cobertura del terreno, un fuerte ataque de malas
 

hierbas.
 

Fertilizaci6n
 

Muy comdnmente el agrcultor usa en el cultivo de malz un quintal/
 

manzana do urea (46% N) a los 25 d'as, lo que representa 29.8 ka/ha de
 

Algunos productores, dependiendo de la disponibilidad de dinitr6geno. 


nero, fertilizan tambien con dos quintales/manzana de 12-24-12, lo que
 

representa on total, con la aplicaci
6 n posterior do urea, de .45.7 kg/ha N,
 

31.4 kg/ha P205 y 15.7 kg/ha K20. La primera fertilizaci6 n se hace a
 

mano en el fondo del sui:co y se tapa con un poco do tierra antes de sem

brar. La siembra se hace colocando 2-3 somillas por golpe a un paso cor

to do distancia (aproximadamente 50 cm) tapando las semillas con el pie
 

con bastante tierra y comprimiendo el suelo al seguir avanzando. La
 

hace comnmente empleando
fertilizaci6n a los 25 dias de la siembra so 


ambas manos, arrojando la urea sobre las lineas de malz a derecha e iz

quierda. Tambien se usa tomar un poco de urea on la mano quo se deposita
 

en cada golpe sembrado.
 

Por lo tanto, en vista de quo fundamentalmente usan urea, los agri

cultores reconocen quo el nitr6geno es el clemento faltante on el suelo.
 

Es necesario tambien indicar quo usan 12-24-12 y urea por razones de dis

ponibilidad on el comercio on lugar de otras f6rmulas o fuentes de N.
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Plaqas 

Los insectos r's comunes quo puedan alcanzar niveles suficientemente 

altos para calificarlos do factor limitante en la produccion han si'-o 

4afz - Phy22ophaga slp., qallina cica; Aq/gQto6 spp., cortadores;
 

Moci at4pe, 


ineota , barrenador dl tallo; varias especies de Vij biwtica y otras 

de la familia Chrysomelidau, tortuguillas; BU56wZ 2ccOCptC)uA, chinche 

do los coreales. 

Arroz - los mismos mc.ncionados para ma-z m~s Sogatodez o'.zicola, sogata. 

Frijol - EmpoaSca spp.. saltahojas o chicharritas; Apion godmani,, picudo 

Spodoptel, fLtgipzQ a. cogollero; 06 gusano medidor; Vaothaea 

de la vaina, Mollusca, babosas; 1iabrotica y otros crisom6lidos, tortu

guillas.
 

Ayote - Viaphaia tiudaW, gusano del pepino.
 

Obviamento hay muchas otras plagas quo bajo ciertas condiciones pueden 

ocasionar dafios do importancia econ6rmica en los cultivos, perq durante 

los tres afios do estudio del Proyecto en la zona las mencionadas han 

sido las mas obvias. 

La "gallina cioga" Phyophaga spp. es una plaga destructora de ma'z,
 

.arroz, y.otros cultivos do imrportancia. Las hombras desovan poco despues
 

do las primoras lluvias, lo cual coincide con la siembra de primera. Los
 

dafios se prescntan en ol campo debido a la caida de las plantas por dismi

nuci6n do su anclajo, caus.ado por los danos a las ralcOs. 

Admn.s de la ca'da: la producci6n baja por causa do desnutrici6n de 

las plantas. Si una finca o arca ha.estado infestcia anturiormentc, o si 

los especialistas localcs prodicen poblaciones olovadas, dcbe aplicarse 
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on polvo 'al
2 g de phoxim (Volaton) granulado :i 2.5% o 2 g do Aldrin 


2.5% en cada postura antes do tapar la scmilla a iL siombra. Algunos
 

otros productos qu'micos apropiados (siempre quo sea posible obtenerlos
 

son chlorDyrifos (Lorsban),
legalmente y su costo no sea muy alto) 


carbofuran (Furadan)y pirimiphos- ethyl (Primicid) .
 

Si no se controli ia Phyd0phaga durinto la primera siembra y si
 

la poblaci6n es alta, '.s imposible establocer el cultivo do postrera 
sin
 

Aunque
darle tratamiento a las posturas durante esta sogunda siembra. 


no so espere quo el cultivo so infeste en fornia significativa, es 
con

veniente obscrvar el cultivo par:a detectar sontomas de dafos (marchitez,
 

decoloraci6 n, facilidad para arrancar la planta) entre 10 y 15 dfas des

pues do la siembra. Si aparoce una poblaci6n inesperada, debern aplicarse
 

en agua a la base de cada planta y resembrar las
50 ml de phoxim al 0.1% 


fallas.
 

Varias especies de tortuguillas, Chrysomelidae, de los oineros
 

VAabut0ca, Ce.atJwta y otras, ocasionan p6rdidas en la producci6n de 

maiz, arroz y frijol. Los adultos son importantes durante el primer
 

mos despues do la siombra de malz y frijol. Si la poblaci6n es tan
 

alta que cortan las hojas j6venes del ma!7 o que en frijol ocurra 
una
 

la otapa inicial do crociniento, pueden controlarse
defoliaci6n de 25% .n 


los crisomclidos modi-ante aplicncionus de productos como carbaryl 
(Sevin),
 

Las larvas do aigunos crisomelidos son
dipterex, o phoxim (Volaton). 

maiz. nrroz y otras grannc.-s y puede quo hagan
par~sitos de la ralz do 

Las modidas do control mencionadas pira Phytophagadafos considerabils. 


control parcial do las larvas.
generalmonte ofrecen un 
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AgIotL6 spp. y Spodoptaa rugep dda, actuando como cortadores, son
 

plagas que puedon causar dahios severos a as pl~ntulas pequehas do maz,
 

arroz y otros cultivos. Como estas plagas, en muchos casos, son espor5

dicas, usualmente no se justifica la aplicaci6n de insecticidas como ac

ci6n preventiva. Aproximadamente 20 das dospu~s dc quo ocurra la ger

minaci6n debe inspeccionarse el cultivo cada dos o tres das para tratar
 

Si los dahos alcanzan
de detoctar plantas cortadas tiradas an e! suelo. 


5 a 10%r dobe rociarsc ]a base de las plantas con productos como: phoximn
 

on dosis do 3 It. do Volaton 500/ha o chlorpyrifos on dosis do 1.5 it.
 

una elvada poblaci6n, puede practicarso
du Lorsban 4 E/ha. Si so preve 


Phy22ophaga.
un tratamiento prevuntivo igual Al sugerido pvra 

El cogollero, Spodoptka 6ugipada, se encuentra entre los insec

tos m~s coxunes quo atacan las hojas pero, aunquc el daho quo causa da 

un aspecto desagradablu a la planta, usualmento no reduce la producci6n, 

a monos quo las plantas est6n crociendo on malas condiciones. Si el nivel 

do infestaci6n es muy elcvado, pueden controlarse las larvas aplicando 

1 6 2 g/ha do phoxim 2.5% granulado, o 1.25 It. do Lorsban AE/ha. 

es otra plaga comn enEl barrenador del tallo,(a tneaa Uneoa 

A. randimiento es poco, o por
la zona. Como el ufacto del ataquc sobre 


conocen m6todos econ6micos do control,
o monos poco entondido, y como no so 


no estamos on posici6n do sugurir ningn m6todo de control quimico.
 

Las larvas del gusano medidor, AM0 ltpeA, atacan el maz, arroz y
 

otras gramineas y son rzumamentc voracus. Com,.n el follaje, a menudo total

monte, dejando s6lo la nervadura media do las hojas. Cuando escasean los
 

alimentos, casi siempre pastos, comienzan a caminar con rapidez y pueden in

vadir y dcstruir campos do wilz o arroz on poco tiumpo, lo cual obliga a
 

Las modidas do control para el cogollcro
tomar acci6n do control inmediata. 


sirven para esta plaga.
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El chinche de los cereales, Btizu. ZeucOpteAuz, se alimenta picando 

y chupando la baso do los tallos y las rafces do arroz y otras-gramlneas. 

Tambi'n lesiona las somillas on germinaci
6 n. E1 dafo so manifiesta por 

la marchitez, amarillamiento y por ultimo socamiento de las plantas. El
 

control quimico es bastanto dificil sicndo la mancra mps adecuada el uso
 

En casos do cmercancia so puede rociir la base
do variedadas rosistent2s. 


do las plantas con productos como dimethoatc, carbaryl (Sevin), diazinon
 

o parathion. 

La "sogata", Sogatodes oyvcoZa, normalmonte inicia el dafio alre

dedor do 30 diac antes de la floracion del arroz y luego aumenta con ra

pidez. Inicialmente se sccan las hojas y ol tall, y luego estas partes
 

se cubrun con furmagina. Aunque el control con insecticidas no ha sido
 

lo hace so puoden pordor siembras enteras.
 muy satisfactorio, si no 


Muchas do las variedados nuevas demuestran alguna resistencia a esta
 

plaga y se deben usar estas variedades on lugaros donde el peligro de
 

Con insecticidas como Metasystox-R,
infestaci6n por la sogata es alto. 


Bux, Dibrom o Dimicron deben hacerse aplicaciones solamentc cuando hay
 

A menudo requieron
poblaciones rulativamunte altas do adultos y ninfas. 


dos o mas aplicacioncs :espaci-das 12-15 dias una de otra.
 

provocan amarillamiento y achapa-Las chicharritas, Dnpo.aa spp., 


A menudo
rramiento y as! dobilitan o hasta matan las plantas do frijol. 


la causa del dafo no as roconocida por los agricultores hasta quo 
ol daafo
 

severo es evidonte. So puede controlar rociando con productos como 

Metasystox-R, Sevin. malathion, dimcthoate o diazinon. 

El picudo dc ia vaina, Apion godmani; ataci las vainas del frijol 

rocien formadas. La hambra oviposita dontro do las vainas y las larvas 

El dafo,. quo puedo llogarso desarrollan aduntro destruyendo los arnos. 



a destruir totalmente la cosuch., s. hace visiblz hasta al momento de la
 

cosecha, por lo quc: ias aplicaciones preventivas son de singular impor

tancia. El control se rcaliza con dos aplicacionas, el primero 12 dfas 

despues do la iniciaci6n de la floraci6rn v ul segundo una semana despu6s, 

con Sevin, Lannata.. Azodrin o parathion. 

Las babosas., a pesar do ser usporldicas, pucdun sor devastadoras y 

so cuentan entre las plagas mas temidts del frijol. El mayor dafio lo 

sufren las plantas j6vcnes (primros 20 dfas) y se ruconoco por las 

plantas cortwidas, las ho:'7.s comidas pircialmente y por las huellas bri

ilantes de moco en el suelo. Algunos metodos preventivos para controlar 

las babosas son: ;foctuar una bucna preparaci 6 n del suelo y eliminar los 

residuos de plantas del campo, incluyendo las orillas. Las babosas pue

den ser controladas colocando cehos de metaldohido (+ 10 g) a distancias 

do uno o dos metros an (i irea infestada. Unos agricultorcs cazan y ma

tan las babosas du noche, "pa sea aplastandolas o matzndolis con un pa

lito puntiagudo.
 

El barrenndor del pepino, ViahLa1i( mtcda 6, aparece primero en 

las hoji:s, flores y botones del ayote y m.is tarde agujerean las frutas. 

Se combate aplicando productos como S evin, malathion, Lannate o diazinon 

tan pronto como ap-irezcan los barrenadores en ls hoins y fiores. 

Enfermcdades
 

Algunas do ins Principailcs enfcromdades dA mat z, numquc so considera 

quo carecen do importancin ccon6'mic- por su baj'. incidencia, son 

IIe&bntOpOo&U,; .tLc*Ct Lw y .pid.toaa maCO~poa. Adems, aun usando nitro

geno no so han detectado ataques importantes do PLIfXtdcUWL o0yzae en arroz. 
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Cosecha
 

ma z dc primera se dobla a mediados do sotiembre y u~ualmento soEl 

cosecha , principios 	de octubre. Algunos productores cosii.chan maiz a la 

lo terrinan de secar sobre el ,o;vimcnto de la carrosemana de la dobla y 

bastntc mis tcmprano que la generalidad y,tera con 1o que oiencmn manz 

-i precios mis altos. Esta practicapor ,cndc, 1o puedzn comercializar 

la siembra de frijol on postreraapareco adecuada tambi6n para zo demortr 

entre las lincas del 	mafz, lo cua] tnibi.n puodo ser manojado viriando 

la 6poca do siembra y/o empleando variodadcs de mafz de ciclo m5s corto. 

de cosechar
Los agricultores aducen que el frijol dobe sembrarso Jespu6s 

ovitar dafios a las plantas poquAas en l. cosecha. En Niel maiz para 

la permicaragua so ha probado sombrar el frijol contra i1nea del m.dz 

tiendo as no s61o un uso mojor d la fortilidad rrsidual del abono apli

cado en primera, sino tambi6n espacio suficicntc para poder transitar
 

cosecha el
libremente dentro del 	cultivo sin daiiar el frijol cuwndo so 


maiz. Esto tambi6n es ,plic7blo al caso de frijoles de m's do una co

secha, como ul frijol 	de costa.
 

Referenciao 

TROPICAL D !UIESTICACICV Y ENSEihiAN.?\. Primer in
1. CENTRO AGRONOMICO 

forme do la encuesta I-reliminar a pequefios agricultores, c.fectuada 

cn las ireas do Yojoa (Dj9:o. Cort 6 s) y Coaymas (Depto. Yoro) 
+ '7 p.Honduras. Turrialba, 	 Co-t0-. T:.ica, CAIE, 1976. 22 
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ANEXO 4
 

UN SISTEMA DE FINCA EN YOJOA, HONDURAS
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UN SISTEMA Dr, FINCA EN YOJOA, HONDURAS*
 

Para obtener la informaci6n requerida para mejorar un sistema de cul

tivos usado por un agricultor, o disefiar nuevos sistemas de cultivos que
 

61 pueda usar, es necesario describir y entender el ambiente donde funcio

na el sistemn do cultivos. El ambientc para un sistema do cultivos incluye,
 

no solamente factores f'sicos cono precipitaci6n y fertilidad do los sue

los, o factores bi6ticcs como malezas y plagas. 
 El ambiente tambi•n in

cluye factores socio-econ6micos. Una manera do integrar ostos factores
 

ffsicos, bi6ticos y socio-.econ6micos que afectan el manejo y dosempefo
 

de un sistema es tomar un enfoque de sistemas, no solamente para estudiar
 

el sistoma du cultivos, sino tambi'n para estudiar ul ambiente en el cual
 

el sistena do cultivos funciona,
 

Un sistema do cultivos (definido como un arreglo espacial y cronol6

gico de poblaciones do cultivos) interacta con factores del suelo, ma

lezas, insectos y enferredades. Estas poblacion .s do plantas (cultivos
 

y malezas) y anima±' s, y los factores f'sicos forman una unidad que puede
 

denominarso agroecosistema. En torminologla dc sistemas, un sistema de
 

cultivos es un subsistema de un agroocosistema. El agricultor maneja un
 

agroecosiscm-i, pero su inter6s principal es cl bucn desempefo del sistema
 

(subsistema) de cultivos. Por otro lado, el agricultor casi siempre maneja
 

mas do un agroecosistema dontro de su finca. La relaci6n entre un agro

ecosistema y la finca on donde funciona tambicn es ce tipo subsistema a
 

sistema. La finca inteara todos los factores del ambionte del sistema do
 

Cultivos.
 

* Preparado por el Dr. Robert D. Hart, CATIE, Turrialba.
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El sistenia de cuItivos funcion como Uh subsistema do la finca en 

una manera an~ioga al funcionamiunto de an carburndor dontro de un mo

tor. Si un investigador quisiera disefar un carburador major, estudia

ria no solament: al. carburtidor sino tambi6n el motor para as! estar so

guro do quc su nueva pieza funcione duntro dcl motor y que e! motor fun

cione mejor con la nueva pieza. :i misxna 16crica. so aplica a investiga

ci6n con sistemas de cultivos; para estar seguro do quo el nuevo sistema 

puedo ser usado, hay quo ostudi-ir la finca en la cual el sistema de cul-

tivos funcione como un subsistema. 

Bajo estos concoptos su disef6 un estudio do una finca en'Yojoa,
 

Honduras, con dos objetivos principales:
 

1. Desarrollar una metodologfa para estudiar sistemas do finces 

aplicables a cualquier finca de un agricultor pequefio.
 

2. Describir y aprondor como funciona un sistema do finca tfpico
 

de Yojoa, Honduras para pod-r guiar y evaluar investigaci6n he

cha con los sistma5 de cultivos predominantes de Yojoa.
 

Materialcs y Mctodolog'a
 

Antes do empezar el ostudio se siguieron los siguientes pasos: 

1. Selecci6n dc lo rc'qi.on dIc ostudio. 

2. Una encuosta ,roliminar on la regi6n. 

3. Identificaci6n dol tipo &e agri,.:ultor y finca con la cual so 

osporaba trabajar. 

4, identificaci6n de los sist,,mas de cultivos predominantes de la 

regi6n.
 

http:rc'qi.on
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5. 	Identificaci6n do algunos agricultores.y fincas representati

vas.
 

6. 	Entrevistas con agricultores identificados como posibles coope

radores.
 

7. 	Selecci6n do un acgricultor quo estuviera dispuesto a realizar
 

un estudio d su finca.
 

La solocci6n del agricultor para este estudio fue hecha do manera
 

subjetiva. Con un igento de extensi6 n do la rogi6n (Agr. Nelson Andino)
 

so discutioron los resultados dc la encuesta preliminar y so pidieron su

gerencias de posibles cooperadores. nespu6s de entrovistar a cuatro agri

cultores identificados como mas represontativos, so decidi6 conducir el
 

estudio con el Sr. Aureliano Alvarado Javier. No so pag6 al Sr. Alvarado
 

con dinero o productos agr'colas por su ayuda durante el estudio para
 

asi no afectar su rannejo do la finca.
 

En 1976 cuando se empoz6 el ostudio, el Sr., Alvarado ten'a 46 afios
 

de edad y ten'a siete hijos que vivlan on la casa. Al momento do empe

zar el estudio se muri6 !a esposa del Sr. Alvarado, quedando 6i llevando
 

la casa con una hija do 14 afios. En vez dc abandonar el estudio por ra

zones do falta do representatividad, ya que la familin no tonla madre;
 

se decidi6 soguir el estudio por dos razones: 1) el agricultor quiso so

guir; 	2) cl Sr. Alvarado ompez6 a hacer todas las compras de la casa que 

quo hibia uni ventaja en podernormalmente hac'a su osposa y se dcci.di6 

hablar con una sola persona sobre todo lo rolacionado con la finca, in

cluyendo la cocina. 

El ostudio se hizo por modio do entrevistas semanales. Cada lunes 

por la tarde, o martes si no era posible haccrlo cl lunes, so hizo una 

serie de proguntas ilonando un formulario con las respuestas del Sr. 
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Alvarado. El formulario usado so disefi6 en baso dc- un modelo cualitativo 

do una finca (Figura 4 1). La finca se conceptu6 como un sistema con 

subsistemas, con flujos do dinero, materiales, energfa e informaci6n quo 

ontra y sale de la finca y ontr;_, lor subsistemas de la finca. So concep

tu6 como subsistemas do la fincp. i) ul. sistcma socio-con6mico quo inclu

ye L.z csisa y todo lo relacionado con flujos de tipo ocon6mico quo ontran 

y salen do li finca, y 2) los agroccosis:temas de !a finca. 

En baso al modelo cu?! itativo prcliwinnr se disef.6 un formulario 

con 	las siguientes divisioncs:
 

I. 	 Flujo do dinero, materialos y energ:a asociado con dinero.
 

A. 	Salidas do dinoro (gastos)
 

I. En los cultivos, incluyundo materiales y jornaleros
 

(identificando cual cultivo). 

2. En los animales, incluyendo compra, comestible, etc.,
 

(identificando cual animal). 

3. 	En comida y otras cosas p,.ra la casr, incluyendo ropa, 

licores, otc. (se hizo tin Jistado do cosas que el mismo 

agricultor liabfa mencionado bajo osta categorla, para ayu

darle a recordar lo que habia comprado).. 

4. 	En otras cosas (pagar deudas, regalos, vinjes, etc.).
 

B. 	Entradas de dinero (ventas)
 

1. 	 Do los cultivos. 

2. 	Dc los animales: productos (huevos, leche, etc.), o energia
 

(alquilar los buoyes) .
 

3. 	Trabajo fucra do la finca dc cualguier miembro de la familia.
 

4. 	Do otya fuente (rogalo, rleuda, ,tc.). 
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C. 	 Cnntid.ad de dinero ih'rrtido (esta prgunta'requiere cierta con

fianza entre (A. entrevistador y ol agricultor; y tal vez sea nece

sarie esporar .unas somanas antes do hacerla.). 

II. 	 Flujos dc rattoriales o enorgfa no asoci3do:3 con dinero. 

A. 	 Comestible de consumo humano 

1. 	 Producto (cu'il) 

2. 	Comida consumidr (cuanto)
 

3. 	 Comida aim1ice.,nada en lr casa de productos importantes que 

no s u compran sonianalmente (so esper6 unas semanas para 

identificar estos productos; ojemplos pueden ser: mai'z, fri

jol, arroz, etc.).
 

B. 	Comestible de consuno do animalcs.
 

1. 	Animales (Curies)
 

2. 	N6mero do cada tipo do animal si Oste var'a (ejemplo, gallinas).
 

3. 	Producto consumido.
 

4. 	 Cantidad consumida.
 

C. 	 Trabajo da mieumbros de familia en la finca
 

1. 	 Espucifiquo con cu5! cultivo o animal. 

2. Nfmero do hombre x d'as du trabajo. 

Empezando el. 31 do mayo, 1976 v terminando el 22 do mayo, 1977, so 

entrevist6 atl Sr. 7,lvwrado semannlrento por un ano completo do 52 semanas. 

Despu's do torminar cl afic do Entruvistas s. realizaron las siguien

tes actividadus: 

Anclisis prcliainar 'nnrr d-±finir en una for'a general la estrate

gia de mnejo de la finca usada por (l Sr, Alvarado. 

http:Cnntid.ad


2. Encuesta dirigida a otros agricultoreo do Yojoa para determilnar
 

si. la estrategia del Sr. Alvarado es tlpica do Yojoa.
 

3. Anlisis mrs detillado para describir la finca como un sistema,
 

4. Experimentos en la finca del Sr. Alvarado.
 

Resultados
 

La finca del Sr. Alvarado, como la mayor'a de las fincas de su tipo,
 

es un sistema din~mico; la cantidad y calidad de entradas y salidas -!
 

sistema y el descmpeo do los subsistemns de la finca cambian 
de semana
 

a semana. Los resultados del ostudio de la finca del Sr. Alvarado se
 

prosentan en una serie de cuadros que resumen los flujos semanales 
de
 

Los cuadros tambicn incluyen la suma tomateriales, energla y dinero. 


tal anual do cada flujo para formar un resumnh mis est"tico de c6imo fun

ciona la finca y sus subsistemas.
 

Los cuadros que rcsumen los flujos principales ostan seguidos por
 

un modelo semi-cuantitativo. El detalle y cuantitividad del modelo, al 

compararlo con el modelo cualitativo usado para disefiar el formulario 
para 

(Figura 4.1) es una medida do la cantidad delas entrevistas semnnales 


informaci6 n general por este estudio.
 

n del manejo dado aUn resultado de este estudio fue la doscripci6
 

los agroecosistemas que incluyen sistemas do cultivos de ma~z-ma'z-(ma'z 

sembrado dos veces en el aio) y irroz-frijol (arroz sembrado en junio y 

frijol cn noviembre). 

en dos partesi entradas y salidas
Los resultaidos se presentan aquf 

do la finca, y flujo de materiales y energl.a dentro do la finca. 
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Entradas y salidas do la finca 

El Cuadro 4.Is un resumen del dinero quo entra y sale semanalmente 

de la finca. Como -nidida do la calidad do esta informaci6n se calcul6 

el dinero que doberfi quedar ahorrado en li casa al terininar el Ostudio, 

sumando entradas v restando salidas, y se compar6o o- rosultado de este 

c Iculo con la cinitidnd de dincro que ol agricultor decla que tonia on 

la casa. Habin 300 !,_mpiras ($150.00) do diforencia entre estas dos as

timaciones. El ingreso bruto do in finch (cntrada) y los gastos de la 

finca (salidas) p ra (.1 afic fueron aproximndamcnt. 3000 lempiras ($1.500). 

La relaci6n entru la cantidad do dinero manojado en la finca ($1.500) y
 

la diferoncia ,ntr, ost,-s dos estimaciones del mismo parimetro ($150) es
 

10%. Esto puede sor un indicador del nivel do confianza que se puede
 

aplicar a in info.maci6n generada por este estudio. 

Los cundros 4.2o - 4.2o son res'menes do los gastos (salidas do 

dinero) nsociados con difecrentes subsistomas de la finch. S61o 26% do 

los gastos do la finca *,.stin So gast6 43% delasociados con los cultivos. 


total on ln cisa. Al pagar un pr6stamo al Banco, el agricultor en un solo
 

instanto prg6 16% del ingreso bruto de in fincn. Es interesante obscrvar
 

quo habl'a muy pocos gastos :sociados con los aniinales (bueyes y gallinas)
 

aunque los sistemns do producci6n .nimnl produjoron alto ingroso debido
 

principnlmentc nl dinero ganado alquilando sus bucyes pnra arar o jalar 

mfllz con unn carreta. Durante el afio, cl agricultor compr6 una carrota 

($125), y pudo en un solo ifo pagar el costo dc li mismn. 

Los gnstos de comestible est'n principalm-iate asociados con in com

pra do frijolos, -rroz. carno, queso, az-lcar, cafCr, loche y manteca. Aun

quo in finca producu mucho mnis irroz do lo necesario inrn auto-consumo, 

no hay equipo para proccsair arroz un Yojon. Por lo tanto, los agricultores 
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(TUADRO 4.1. f"]uj o do d inero; entrada, sa ida y alm no¢r~ mi cn lo do:din rn 

('111a~,1:1 11V .i 1 A I I !, J l h'It Q ),ll!. ./" rwi E t . 1 ii .vI, ;I 1' 

#(Est)j ; ; (Cak"] 1':!) . (C.A ) 

.! 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
I 

12 

1.30.00 
4 

L 

IV 

18 
.9 
(" 

21 
22' 

.23 

42.00 

.1.. 20 
6.00 

21.00 
173.00 

6.00 
7.50 

100.00 
120.00 

0 
18.00 
19.30 

52.40 

2.50 
0 

1.1.30 
552.00 

76. 0'O 

8,. 00 
76.ll0 

I *:"( )U 
") 110 ( 1 

0 

0 
2 
0 
0 
0 
0 

1.00 
5 

5 
0 

10 

5 
60). 
3n 

25 
20 
900 

,01 
b.oo 
.:'uU 

0 7L. 30 
" .60 10 03 
- 2.30 7.70 

10.00 8.70 
42. G 10.00."9 

,11.99 6. II 
- ]1.81. 5.3 
(9.04 29.M5 
t4.1,4 1i .9O 

3.41 O0./0 
13.14 H.D 
!.01 i . 0 

2244 U. 
". 34 28.50 
j90 MW. 9 

I... . I 
.. 1 14 A 

2.59.64 1% ,'. , 
.'7 ;1,0.,., 

• ... 
.".14 " ' 
501,q. b.o.,120
,0 1;. 'P1 '}. "[,p 

27 

24, 
20 
30 

31 

.3 
31 
35 

.j 
37 
3s 

3) 

40 

,0 
00.2 

,3 
1", 
1? 

, 
17 

,?.-; 
' 

200. U0 

0 
0 

1,.O0 
0 

2'5.00 
0 

.102.00) 
0 

'1.00 
0 
0 
0 
0 
0 

508.00 
0 
0 

8. 00) 
A0.00 

3" 00 
¢,]

0 . r 

150 

,0 

too 

n0 

20 
25 

25 

10 
15 
15 

10 

400 
,100 
100 

100 
00 

d ';4 
AC' r 

31 3 .1, J 9. 06 
298. ,1 12.65 
273..1 25.10 
29,. M,2.90 

(1.
"23".71 19.25 
203.1.0 32.U0 
270. 49 14.65 
258.19 1.2.30 
246.94 15.25 
230.99 15.95 
211.21 13.75 
202.49 14. 75 
].;9 56.O0 
. 1. 99 
621,9." 20,05 
59... 2n, 00 
' . 

0. 31 . 57.65 
..=. , T 
4l i6. 'is 

, 2,: i (' 

241 24 j: 8 .00 G.o fl. . 

25 
2. 

2 •.0 
)2W r 

.oPG .;. 
.. ,.). 5 

A 

52 
.,00 

8. u 
200 
175 

4"7T .0, 
46U.64 

90.0) 
" b. 40 

:) :'! dt ;ri ;3L.0 W 1:w d .( 



5 

10 

15 

20 

25 

W ., TV. I!'. lv ta ! 
1 

2 
3 
4 

7 
8 
9 

.2 
13 
1.4 

16 

123.20 

44.00 
14.00 
54. 

.1., 

i .. 

7( 

.15 

66.60 

1.uiI* 
7.70 

p.70 
7.40 
6.41 

7.30 
15.15 
70. 

,(,0 

30 
1.0. 1.0 

.90 
:25.,5, 
19. 
1.2.5! 

,.00 

.mG' 

3.0(0 

7 .30 .v 

L. 4. 2 
7.70 2q 

. 'i i0 
lo.., .. 

.:1 
5 . A) -
2T. Q' Y 
2".'9) 35 

. *,: : t;., 

.30 17 
.:- ..10 8 

. l 
2..50 .Q) 

.0 i. 
: 

5.,50 

10.00 

100.0.00 
50 

. 

.O5 

.05 

.05 

.05 

.05 

.0. 

.us 
.05 
.02 

.05 

.05 
.)5 
.05 
.05 

.05 

...05 

38.1.. 

12.60 
15.35 

17.85 
59.97 
19.20 

32.55 
34.60 
12. .% 
15.20 
15.90 
13.70 
14.70 
25.95 

12.45 
30.00 

30.00 

25.00 

30.00 

10.00 

119.06 

12.65 
25.40 

142.9o 
64.52 
19.25 

32.60 
34.65 
12.30 

15.;25 

15.95 
13.75 
14.75 
b(.o00 

U, 
-20.0, 

180 

19 

21 
.22 
23 
24 

3M . 
410.00 

3.00 
36.00 

122.0') 

.05 

.,5 
('.7 

.05 

.05 

.05 
l[ 

*(-1O 

1G.20 200.00 

,)>. 

14..1... 
.3.50 

72.0 W ,&,L 
63 1"[{ ]()(';"]5 

51. I' 

305 ,2D4A 
6'I1. 5 

]. ;. U 4(. 
I '.7 
W I WO 

29.5' Q-

5(: 
1 51 

ri .15 52 

.12.U.4 

110.00 

12.00 

71"'.00)( 

.05 

.05 

.05 
.0 

..05, 
W 

.0 

.05) 

.05 

44.20 

SC 65 
57.60 
AMU 

50 
70 

9l.30 
16).25 

15.35 

2900 

]. 16.00 

44.25 
.0 

57.65 
56. 35 
36.55 

. 15 
90,1!0 

5.40 

,* Piti1') " " ' . ! .. ' ' 



('I/AI)1]( O , .'.,. .. ) i V . I,. . cc)!) ',,c ;,.i~tc ,*;c Ic",; i1,d:;I"t,5; .N"',fl : 

cuti.vo:t; (I Ll.,p. = :0..50) 

I s 

2 j *>.7 j,'l ;'. " () .b.'. -UVOe;.1 .] 0 

)5 Arr',)Z) . .K. .ijL.'. .M. . ). . LI .;c ccjil' 

mIT , 
,; ['. 

300 
. 2 

u" 
, ii: ; , ,,".( 

6 .:(s' 
" 

,.;.,. I 
, :,_(, 

.00 

08..,.00 

7 i 1c. . 32.00 

7 
B] 

A rr 
!\ "r ,,: 

20) 
4 .1 

441 ,0 31 
)." 

i ,5 Lhw-,. i.nsect i-.ici; -. 50 

;1.., . 

1.*1 1'i 

L5 . 

9. 1r 12.00 

0 4-7 'or17 orIr (. ic 

21 - . 18.00 

22 6h"C.1II J. . i : " I ,'. '18 (C'Ollo : ' ci). *',. 

4i.nc I . 20. 00 

Jr , Joi *..1i,,. 32.00 
2 " ,.t :" 1 i1,!). c-Ac;c c.!,,. , ,i ' 

2; 4, [;' I . : I '. , , ; ., i , -fC .;. 

(1y I 
• , ,, , 

c rC, Or 0c 



CUALIPii4.2c 

1 .05 

4 ' F) 1L. .05 

I- f I .05 

... ' .0 5 
63 i u.'', . K jj., :;i] .05 
10 i. ,/' .5 i1 .05 

12 i l. y '."J . .05 

1-' !u:'..,'t i.•*..l ...... in 1A, ~YI05 *05 

.05 
or 

I . OS5 

.P "1", 3)5 
:101 

, . ..... .. 

N~ ], ! ,.' 5 !; ] l0 



1... . .2..0 ..20 
gO0
.2 2 . .40 ,1 1.80 

y .R, 1 1..20 1 .20 
1; 7 ; . , 90:'.. . i0 


S. .9 

5 I. . .0.90 
9 101 :1 . 00 2 ,co 4 1.20 

J.!. , L. -10] 5:)1 .,0 .0
 
11) S2 6 '1~C) U3.0: .4*1
12 ,) .00 1 2"(. 1 90 

. 6 2. ' .. 01 02 2 .,0 .1- .207. , : . Ff1 .23 ",..0{,. 4 ",( 3. !.... '
 
15 .2 3.60 3 -00 1 O' ) .80 9. 

50. 4.00 2 2.40 -0 6 SLo2I.S.501 A' .00 "2 2. 4- .60 33 .90 

21 1 40 . 00 . .2 N ;.20 

72:. .I . 20 

22 ' • - ':" (0o A 2 3 1.20
-i :,7{ : -'':<',} 2.40 "-. .600 ,1 00 
.6'10 ." i 2 2.40 . .40 3 .90
 

0 .)Q 1 1.00 
:..; , I (I , _ ,.o .I...0.,o 1.,:,, .:,, 


-.7 "'-20 2 .40 4 
 . 0 

W) , '.00 y . 0 .0 
""' I:1 3'.".i.;.- ," 1 1. 20 

. .... J ul *s F .Q0 4 005. 0; p. 1.20 2 .
 
-.] ' 1. (;) <'.! jr, . ,) ".: ::', "
3 " '. I NS , j. .I.
 

. 0-, '. . ...... 2. ii) o 3'17,00;... 0 ''
:2.4J 2: .5O0
 

2;~ f210'.0 2.4v A. , . .,I0 .15
 

":. ,,1 ~ 1..0 -' . ",.I . ... '- .
1 .5
1(.' 2 - 2-60 J. 'A 3 .75 
*1"."" ' I • 3 

2. ..
3J , q .' 591: ,, ::.:. ' 3., . 

'! . ' ! -'.. . ". 2.50
 
1
38~~ 10 n:oj J . .7S 

....... I.'
 

I . 
O'. ! " 

:' 
22.,'u :99( 2 ,70 

'1t9;i. '.ti. '.0 : i '. ., , 7 

:'( ,.,( 2 . '.,.I . . '(){U 3 .7.5 

,.si .. .,,
 

' ....r...., ... .. '. i . . ... .., " .' ... "I , [
I..... "... .... . ... ...' ..... I ! ";." J.. .. . . .. ... " : "J - : ']" .. - ,' . ..( .. ..... . .. "-- " ",1 .
 



Cuadlro 4 .2d. (Cont.... 
--UL,.-. 

.__________________,____ _ ._,_._,_;____, i~irltt, t i , , ',l ,.. , 

, -l~t 

2 
1..., h ! , T, b;.Jh j I :. [ 

, 

S 

S1. 

1 

[.20 
..20 
.20 

1.20 

.5 
5 

1 

1. 2(. 
0 

1 

11. 

1.3.i 

I. 

[. 

20 

0," 

1.50 

.1 '15 
9 

6 5 .. 

1 
. . .I 

. 1 

..2 0. 

. .. 

.. I.. 0 

l~~~24 

. ...,:.0 

' 6 .. 

2 . 
0 

3.,C'.10!. 

y 

V 

S 
2. " 

.1 

].20 

.,., 

. . 

I 2 0 
I *.t('11 

1 

.,(0 

,,1. 

A 

2 

2 

L 

2 

. *"' 2 

1. 20j 

. (.2 

50 
. ()0 

5110) 

'.C? 

1.. 
..., 1 

..l 

...'U 
1 , :0 

1 

.1 
.1 

J'' ) 

I 

, . 1 

. . 

', 

,. 

"U"'2 

3f 
: 

.1 .. ,".5 

.5"0 

IQ 

f 

" I I. :20 1 .. O . .2 .1 111.00(].10 l..7,3 

t I . .6 0 

.,/ 

,5 

'W 

' 

I 
. 
l
,'I 

'.. 

J. ;20 

J.21 i2 f 
i '-0 

2. 0..,".1 
.. 2.IJ. 

, 

1. 

v 
. 
1J 

j 

, 

. 
,",-". 
;j,
(,, 

, 

" 

. 

.: 

, 

.';I. 

.:0: 

-10.7 
I:,'o 

;'.I .. 

00 
50 

O0 *
.1o3 



5

10

15 

20

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Scemana H Ile'-o :ij)o o ll'ilo I :Io.] 	 o ' -'Ohiil.((a a :: 

lb - I, Ils. lbs. 1. . ,. .	 L 
:1 
2
 

3 
:'4
 

6
 
7
 
8
 
9
 

* 11 
1.2
 
3.3 
14
 

2 .60 1.00 3 .90 
16 	 .20 2 .80 
17 ]0
 

18 3 1.20
 

1.9 	 .30 2 .80 

21, 	 .20 2 .60 

22 .20 2 .40
 

23 ..0 2 .40
 
24 2 1 00 2 ,60 .20 2 .60
 

.20 2 .40 
2 	 20 .40 

27 	 .20 3 .40 3 .75 
28 	 .20 
29 	 .20 3 .60 2 .60 

.40 2 .40 
11 	 .20 
322 	 .40 

J,.
33 	 .

31 	 2 .40 
.20
 

36 	 .20 
* 37 	 .20 

38 .0 2 .50 2 .80 
3920 1. .20 2 .80 

.0 2 .,10 2 .60 
.11 .20 L .25 
42 	 .20 2 .40 2 .60 
43 	 .20 2 .60 

.20 444 .30.25 1 
.1. .25 2 .80 

46 2 6.00 .:!0 2 .60 
47 	 .20 3 .75 2 .60 
48 .20 3 .90 
49 :1..00 3 .90 2 .60 

2 .60 2 .70 
.20 1 .30 1 .30 

52 = .. _____.2.35 1 .30 
T:.i ;tal:/: 2 00 2 6. 00 4 1.20 .,)o 53 .25 30 9.3 

.0 02.C '04A .12 08 . 02 .5 1.0 .28 .6 .1.8 



I 

2 

I 
9 

1.2 
13 

-. 
15 

9. 
17 
18 

P)
2 

22 
23 
2. 

26 
27 

29 
30 

31. 
32 
3328 
3,1231, 
25 
36 
37 

39 


40 

3 
42 


13 
44 
371 

To 
40X 

.1 


'S 

('!JAI) P( A . ) , . . .) 
KL,~ ~ 1:(), ~ . 

I *'**b,. ca-''"as, 4 , i, 

3 94i . 

2 
C...1". 

h 

3 

3 
2 

2 

i).J 

.90 
.0 
. 
.,0 

1 

1 
1 
1] 
.0L 

1 

0 
3.0 
30 

30 
3 

.30 

30 

2 
2 

("1
6 

1 
]. 

30 
.10 30. (i 

2 

2 

60 
. C 
.60 

1 
] 

1 

. 30 
. 30 
.30 

2 

3 
. (O 
.90 

1 
1 

.30 

.30 

3 
2 

.90 

" 8 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 

2 . ;,0 
..91 
6 

.90 

.90 

.90 

.. )0 

.(d 
9$ 
90 

. ";0 
.1 

]
1 
]1. 

1 
1 
1 
1 
.L 
1 
1 

1 
. 

._;0o, 
.30 

0. 

.30 
.30 
30 
30 
30 
30 
3O 

"302..) 

2.50 

.G 

.40 
3 2. 2/ 

00 

2 
., 

3 
3 
3 

3 

3 
2 
. 

2 

3!: 

tJ, 
.9( 

.90 
.;0 
90 

)1 

0 
.2 

. d 

. 6.0 

.90 

. 
.1 

. 
I 

1 
1 

43 1. 
1 

I_ 

. 

.0i 

.0 
.20 

.0 

:0 

. 

0 

.2' 

2.2 

2-.' 

.3 . . '0 .k .i4I[: . ' 



10

20 

30 

40

50

(2UA1)1R 41 20. (Ir .... 

uni . L
•-11L- n r. lhli • , ui . L 

I. 

2
 

3
 
4
 
5
 

7
 

8
 

1 ? *~~i~ .50
 
1 
114 ]..O2 
1.5 
16
 

1.7
 

1C 

1.r ,.i '.5l,S0
 
.25
21. 


2"2
 

23
 
:.4
 

1.0026 

27 o5 r,,ihrlo.50 

1.00 
29
 

2.50 
31. 

1.O032 

33
 

34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 

41.
 
42
 
43
 
,14
 
45
 
46
 
47
 
48
 

5 .85
49 


51.
 

52
 
'jtJ, .00 .3.25 , 5 .85
 

., _. .09 .0, . . .. . .. .0' .0 .2
 



.1. 21Y.;(.00 i.00 

2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 2[).00 ,10.00 
10 2. U0 
I! ] 

12 
13 
.14 
1.5 

17 
~.18 
.1.9 

(' 
21 

66. 00 
48.00 ].5 ].SO1 5 

22 
2.3 

24 1 1.6. 00 3 3. 0 
25 36. 00 
26 1 4.00 9. 00 
27 19.00 
28 
29 
30 
3i 1 1.8. 00 3 -0. 0 
32 
13 1 18. 00 

'17 

:38 

.10 

,II. 
43 

]..12. 00L 
9. O 

'(4 2 !.~'.1O .1.0. (10 
I1. ! ..:. I . O 

.'I, .5 24. ((. 9. O00 
41 

d414 2 10.0 

'1'.) I9.0 
166. 

L2 

T ---.. .. . .... "I.:..... 
"I; 

.... ... .... . .... 
, 02 

-

.97 



I. 'lri t ,. ; i i 'I. I 
2.8 

. + 30 .00 

4 

/+ 

V +I . l 
3 

33 
+1 ). 0 ( "+3 2

ii)0 

.3.1. 

32 

']i ,' 25.0 

I 0 
1 

2. 

1.3 
I.l 

.15 

1I)
I1) 
18 

V:i nI, 

C"1111,:, c 

V 

,zI '. tI.:o 

.:. 0 

0 

3 

3,8 
39 
.10 
.1 L 

43 
,14 

f'tl ,i 

h , 

, '+, , i ). 304J(0 

10 

2.0 

2 2 

". 

'I ( 

' 

, ,, ,21100i.0 0 

2624l l,~.l' 

i ,v,+ 

,~ l ~ 500. Jo" 

,0 

5 0 

L2 

Atr ,1'[l ,0it:,i J10'0.(.00 

")5 

26 

U)t~1 4.]O'2 



venden arroz en granza a los comerciantes y lo compran en oro en la pul

peria. 
La finca tambi6n produce frijoles, pero no en cantidad suficiente
 

para alimentar a la familia. La compra de ropa llega a 25% de los gas

tos de la casa.
 

Los Cuadros 4.3a  4.3c son resimenes do los ingresos (entradas) de
 

la finca. Los cultivos produjeron 90% de los ingrosos de la finca y la
 

venta de energia humana (familia trabajada) y onergla animal (bueyes 

alquilados, etc.) produjo 10%. 
 Del ingroso de los cultivos, 66% esta
 

asociado con la venta de ma~z, y 34% 
con la venta de arroz. El ingreso
 

por raz6n do venta do energ'a so dividi6 en 26% de energ'a humana y 74%
 

Ue energ'a de bueyes en asociaci6n con enorgla humana para manejar los
 

bueyes.
 

Flujos de Materiales y Energia dentro de las Finca
 

El Cuadro 4.4 es un resumen de los flujos de materiales de consumo
 

humano. 
Hay una relaci6n obvia entro alimentaci6n comprada y consumo
 

de productos. No so almacena ningun producto (excepto ma'z y frijol)
 

mras de una semana. 
Como indicaci6n del tipo de alimentaci6n de la fa

milia so puede notar que esta familia, do 8 personas, consume un promedio
 

semanal de 47 lbs. 
(21 kg) do ma'z, 3.6 lbs. (1.7 kg) de frijoles, y
 

s6lo 2 lbs 
(0.9 kg) do carne; esto resulta en 375, 30 y 16gm/d'a/individuo
 

de mafz, frijol y carne, respectivamente.
 

El Cuadro 4.5 (s un resumen do los flujos asociados con alimentacion
 

animal. Las gallinas consumieron on total 97.5 lbs 
(44 kg) de malz y
 

27.5 lbs. (12.5 kg) do arroz en el afio. 
 Los bueyes, ademas de pastos, con

sumieron 82 lbs. 
(37 kg) de sal por afio.
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Cuciaio 4.o 3 . ;4 u, dc lai; ont ciLds 1igreso:; ) do di n(ro a Ia fjnca. 

So("lajda yon .lta , Vt "t.dde nt.r.;das ';vmara Vunt.a de* Venta cle .'.ntradas 

vultlv , o m Iaa Iaq 1d C(lAmIi ras) cu tivos o erqerga (l1mopJ ras) 
prodaP:tos hlumina o productos hwuata 0 
a, i .lI,' ;,in.il animal eS aliiinal 

1 16.00 iK.O 42.00 27 200 .00 200.00 

2 1.20 I. 20 28 0.00 

3 6.00 6.00 29 0.00 

4 6.uO '15.00 21.00 30 132.00 32.00 164.00 

5 158.0 15.00 173.00 :1 0.00 

6 6.00 6.00 32 25.00 25.00 

7 7.5O 7.50 31 0.00 

8 100.00 100.06: 34 B4.00 18.00 102.00 

.9 120.()0 120.00 35 0.00 

10 0.00 36 4.00 .4.00 

11 11.00 18.00 .37 0.00 

12 1.30 1A. 00 19. :1 :ill 0.00 

13 30.00 30. 0 39 0.00 

14 12.40 40.00 r,2.4.0 40 0.00 

15 2. 0 2.50 41 0.00 

16 al.(u 42 0.00 

17 11.30 11 .30 43 0.00 

18 "2.00 ',52.00 44 508.00 508.00 

19 276.00 27,.00 4Y ti.o0 8.00 

20 0.0o 46 U.00 12.00 0.00 

21 I,0.o0 24 . 10H4. 00 .17 358.00 358.00 

22 (0.00 16.0 o " . uo 4 h 8.00 11.00 

23. - 21b.(]O ,.1 0 2 0 .00 ,9 8 .00 0.00 

24 1 . Of) 24.) iS5 ,(0 50 8.00 8.00 

25 2J. "4.00 5 1 8.00 8.00 

26 25.uo 25. 00 52 F .00 . 8.00 

TOTAL 3.329.20 385.:". 14 20 

* Iu:1ari~ ae 501IV) j~ r-ipnw~IIata 
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El dosempefio de la finca esta muy rolacionado con los flujos
 

de maiz, arroz y frijoles. Las entradas, las salidas, y el almacena

miento de estos productos estan resumidos en los Cuadros 4.6 y 4.7. El
 

Cuadro 4.6 es un resumen de flujos semanales de ma'z con dos estimacio

nes do la cantidad de ma'z en la bodega cnda somana. Una estimaci6n
 

fue calculada sumando las entradas a la bodoga (cosechas do malz) y
 

restando las salidas (ventas, consumo y sumilla). La otra estimaci6n
 

es lo que contesit6 .el 'gqricultor cuando so le pidi6 semanalmente que es

timara la cantidad de malz en su bodega. Es interesante observar que
 

el agricultor vendi6 maz 22 semanas del Tho. En general, el malz en
 

la bodega fue manejedo como una cuenta en un banco Cuando habla gastor
 

grandes en la finca (limpia de arroz, por ejemplo) o, aun, gastos peque-


Ros (compra do azdcar, caf6, etc.), el agricultor vendi6 ma'z para cu

brir los gastos de la semana. Taxmbien vendi6 aproximadamente 50% del
 

mafz producido inmediatamente despu's de las cosechas. El precio del
 

mafz durante una 6poca cuando el aj3ricultor ten'a una cantidad grande
 

de mafz on la bodega, cambi6 de 9 a 8 lempiras por quintal, pero este
 

cambio en el precio no parecla tener mucho efecto sobre la decisi6n de
 

vender o no vender maiz.
 

La ustrategia del Sr. Alvarado do almaconar 50% de su malz y 

usar el malz para consumo do l% familia, como semilla y para venderlo 

cuando tenia gastos en la finca fue comparadi con las estrategias de 

manejo do malz do otros agricultores en Yojoa. Usando una muestra de
 

15 agricultores, escogidos do una regi6n de aproximadamente 60 personas,
 

so efectu6 una pequefa encuesta con prequntas sohre el mancjo do imiz.
 

Do los 15 agricultorus, 9 tcnian exactamento In misma estrategia del
 

Sr. Alvarado. Los otros 6 tambi6n almacenaban su maliz y usaban el ma'z
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para semilla, comer y vender, pero vendian cantidades mayores a las ne

cesidades de una sumana y al tomar la decisi6n pensaban en el precio
 

de mauz en el mercado.
 

El Cuadro 4.7 es un resumen de los flujos do arroz y frijol.
 

Casi todo el arroz fue vendido un poco despues de la cosecha y s6lo se
 

almacenaron 200 lbs. para semilla del pr6ximo afio. S61o 35% de los
 

frijoles consumidos fueron producidos on la finca; no se vendieron fri

jones ni fueron almacenados para semilla. La semilla para sembrar fri

joles fue comprada en la pulper'a (semana 15) y no so diferenci6 entre
 

frijoles para consumo y semilla.
 

El Cuadro 4.8 es un resumen de los flujos do entradas, salidas, 

y flujos dentro do la finca de energfa humana. Ciento noventa y cinco 

hombre x dia do jornaleros fueron contratados para trabajar en la finca. 

Esto es 32% do los 613 hombre x dia de mano de obra usada para el manejo 

de la finca en un ano. La familia (Sr. Aureliano y dos hijos mayores) 

fue la fuente do 68% do la energila huxnnna usada en la finca. Tambien 

la familia vendi6 49 hombre x di'a de energin en trabajo fuera do la 

finca. 

Aplicaci6n General del Estudio
 

Con los datos de este estudio se construy6 el modelo de la
 

finca resumida en Figura 4.2. Los si'mbolos do H. T. Odum estan
 

definidos en la leyenda del grafico. Aunque el modelo tiene utilidad
 

como un resumen do los resultados do este estudio, tal vez tiene aun
 

mas utilidad como modelo general de cualquier finca. Cuando habl'a
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Ver Fig. 4.2. Un sistema de finca en Yojoa, Honduras; en el bolsillo de
 
la cubierta posterior.
 



suficiente informaci6n para poder cuantificar un flujo de materiales,
 

onerga o dinero, esta inforn'aci6n so coloc6 cerca do este flujo en el 

modolo. Si no so indica una unidad con cl nilero, la unidad del flujo 

est.' dada on kg/Th!o. Otras unidades (coria litros do leche, etc.) ostan 

espocificadas en ti mooelo y tambi<n Q-ost.n on unidades/afo. Las lineas 

y f].echas sin nr~ircroz indican falta dc informaci6n. 

Los 	 flujos quu ontran y salo.n do los agroecosistomas est5in 

on 	unidados/ao, sin incluir un factor do superficiu. La superficie de 

los agroecosistinas ost$i inclulda on la ;igura. 

La finca on sr totalidad, cono so puade observar en la Figura 

4.2, es un sisteria con cierta complejidad. E:l modelo representa una 

simplificaci6n do la rcalidar, pero ann as! no es ficil entender el 

conjunto do procosos involucrados on cl procoso do producci6n agr'cola 

de una firica. Se pu,c-ic obscrvart on el raodelo que hay interacci6n de 

diferentes tipos ntrc los diforentes subsist ;mas do la finca. Estos 

tipos de intoracci6n pucden estar clasificados as]" 

1. 	 Interacci6ri dirccto; uno salida de un sistema es una entrada a otro 

sistena. La relaci6i entre cl agroecosisterpa con el sistena do 

cultivos d maz.-mafz y o 2. sistema de bueyes cs un ejoRplo. Del 

sistema do bueyes sale enc:rgia animal y entra directamente al agro

ecosisturr, pare arar -,,aporcar. 

2. 	 Inturacci6n encadenacda: una salid IdC un sistema Cs una entrada a 

otro sistema, p-:oro 0l flujo pasa por un sistema intormedio antes 

do llec[ar al sistma final. La relaci6n ontre al aqroecosistema 

con mafz y t l sistmr. do cr-illinhs es un l'jorplo. Del agroccosis

tema sale malz y entre, al suLsistema socio-econ6mico (la casa), y 

despu~s sale de la casa y entrn al sistuma do gallinas. 



.3., Interacci6n competitiva: la salida do un sistema entra a dos o mis
 

sistomas. La relaci6n entre dos agroecosistemas y ol subsistema
 

socio-econ6mico es un ejemplo. Los sistemas compiten para la mano
 

de obra que sale de la casa.
 

Aplicaci6n Directadel Estudio
 

El estudio del sistema de finca en Yojoa tambi~n tenla 0bje

tivos de corto plazo. Los Cuadros 4.9 y 4.10 son resu'menes del desem

peflo de dos agroecosistemas de la finca, que tambien son sistemas im

portantes en la regi6n de Yojoa.
 

La descripci6n del sistema do cultivos de m:tz-ma'z (Cuadro
 

4.9) sirvi6 como base para una serie de experimentos para producir 

una alternativa de malz/frijol do costa-ma'z (malz en relevo con frijol
 

de costa, seguido por malz). La decision de semnbrar frijol de costa
 

(Vigna unguicuata.) vino directamento d.e observar la gran cantidad de 

frijoles comprados y ul be jo randimiento del frijol comu'n. 

La descripci6n del sistema de cultivos de arroz-frijol (rota

ci6n do monocultivos)(Cuadro 4.10) sirvi6'corr ' base para producir una
 

alternativa de maz y arroz intercalados, seguido por frijol de costa.
 

La decisi6n de probar malz y arroz intercalados vino de la observaci6n
 

de muchos agricultorcs en Yojoa en el sentido do que cl problema princi

pal con arroz es &l alto riesgo asociado con la sequfi'. En lugares cerca 

do Yojoa intercalin malz y arroz, y se decidi6 tratar do disminuir el 

riesgo sembrando esta combinaci6n do cultivos. Al perder el arroz, to

davfa se saca el maiz. El frijol de costa se prob6 a base de las mismas 
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observaciones hechas para la alternativa do mafz/frijol do costa-maiz.
 

En la regi6n do Yojoa tambicn se efectu6 una sorie do expe

rimentos con ma'z inte-,rcalado con pipidn (un tipo de ayote tierno).
 

Estos experimentos fueron programados despu~s de observar que casi to

dos los cultivos producidos on Yojoa son de tipo granos b'sicos con 'an
 

procio bajo on el mercado. Como muchos agricultores siembran unas pocas
 

matas de avoto (Cucutbita spp) intercalado con su ma'z, se decidi apro

vechar esta exper. oncia con ayote y evaluar la posibilidad de sembrar
 

malz y pipipn, dado que cl pipian tione buen precio en el mercado do
 

San 	Pedro Sula a 60 km de Yojoa.
 

Conclusiones
 

La motodologrfa usada aquf para estudiar sistemas do fincas pudiera 

servir, con modificaciones pequefias, para el estudio do cualquier 

finca. Para aumentar la confianza en los rosultados serla mejor 

conducir al estudio con, por lo menos, 10 agricultores del mismo 

tipo. En una hora por semana (sin incluir tiompo do viaje) es po-

sible estudiar unna finci y, en un afio. describir la finca con un 

modelo semi-cuantitativo.
 

2. 	Los resultados del estudio fucron do mucha utilidad para quiar la 

investigaci6n en ln rogi6n. Hay obsurvacionos obvias del ostudio, 

como la gran cantidad do mano de obra us.tda para limpiar el arroz, 

quo no se considur6 en la selocci6n do posibles alternativas para
 

mojorar el sisterva do producir arroz (por ojomplo, usar herbicida)
 

quo murecen consideraci6n en la futura investiqaci6n do Yojoa.
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ANEXO 5
 

EVIDENCIA EXPERIMENTAL 
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EVIDENCIA EXPERIMENTAL PARA LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

(M4AIz+RROZ) -FRIJOL DE COSTA* 

El sistema do cultivos ma'z-arroz intercalado en rotaci6n con frijol
 

do costa es una alternativa al sistoma de cultivos arroz en rotaci6n con
 

frijol com'n sembrado tradicionalm:ntto por los agricultores de Yoj 
, Hon

duras. 
 La propuesta est5 basada en una seric du experimentos realizados 

en las fincas do agricultores de Yojoa yen -l campo experimontal du Guay

mas entro mayo du 1976 y enoro d 1979. Los exporimentos roalizados fueron. 

1. 	Malz y arroz en monocultivo e intercalados; mayo agosto 1976.
 

2. 	Arreglos espacialus de malz y arroz intercalados; junio-octubre,
 

1976.
 

3. 	El deseipefio dc diferentes arreglos espaciales du maz y arroz
 

intercalados on diferontes ambientes; junio.-setiembre, 1977.
 

4. 	!irreglo cspacial y variodades de malz y arroz intercaladas; 

junio-setiombre, 1979. 

5. 
Arrglo cronol6gico do malz y arroz intorcalados; junio-setiem

bre, 1977.
 

6. 
Niveles y manojo de nitr6guno con el sistema malz y arroz inter

calados; junio-octubro, 1978.
 

7. Arreglo cronol6gico y uspacial do ralz, frijol y frijol do costa;
 

mayo 1977 - marzo 1970. 

8. 
Prueba du 10 varioclados detorminantes do frijol do costa; julio

sotiombro; 1177. 

9., 	 Pruob, di 20 voriodados indotcrminantos du frijol de 	 costa; julio

* 	 Exporimuntos ,-,n Yojoa rcalizados por ;l Dr. R.I-lart (CATIE) con la asis
tcncia dul Agr. Josi Norv, Mayorga (SPI) , Dr. Pa.faol Du Lucia (CATIE) cIng. 	 Frrancisco k'artnuz (SPI). Expcrimentos en Guaymas realizados por
el Ing. Aroldo Paz (SRN) con -sistuncia cli.l Dr. Roburt Hart (CATI). 
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setiembro.. 1977,
 

10. 	Prueba de 5 variedades do frijol de costa sembradas en monocul

tivo e intercaladas con maiz en dos arreglos espaciales; enero
 

mayo, 1978.
 

11. 	Niveles do fertilizante con ol sistoma du frijol de costa soloL
 

junio-agosto, 1978.
 

12. 	Niveles de fertilizante con el sistema ma'z y frijol do costa en 

relevo; junio 1978 - onero 1979. 

Estos experimentos representa-n un proceso de exporimentaci6n. Hay dos 

grupos do experimentos, los quo tionen malz y arroz (1-6) y los que tienen 

frijol de costa (7-12). En los dos grupos los primeros experimentos fueron 

do tipo exploratorio con tecnologf muy similar a la del agricultor. El 

segundo ano se enfatiz6 en exporimentos con arreglos espaciales y crono

l6gicos y variedades do los cultivos incluidos an sistemas. El Ultimo afio 

(1978) los experimentos fueron disefiados con la meta de definir el poten

cial de los sistemas y, por lo tanto, se us6 un nivel de tocnologla mos
 

alto. 

Los experimontos dan evidencia experimental para proponer: 

1. 	 Variedades do ma1z, arroz y frijol de costa. 

2. 	Arreglos espacialcs y cronol6gicos do los cultivoE
 

3. 	Nivel de fortilizante apropiado para el sistema.
 

La alternativa propuesta so basa no solamente en los experimentos 

concluidos. T Abi6n se tom6 on cuenta alguna interacci6n subjetiva, como 

observaciones do los agricultores y tocnicos que visitaron los ensayos e 

informaci6n de otras fuentes. 
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A continuaci6n s. presenta una descripci6n dc. los exporimentos, in

cluyendo un breve.rusumen e,.los objetivos, tratamientos, distancia do
 

slembra; variec&Ldujs iivl do insumos usados. diseho exporimuntal, agricul

tor quo particip6, rc.sultdos y conclusiones. 

En ostos:resummn,.s s.. rufiere a diferentes ti-pos de sistemas de cul

tivo usando los sliabolos (.), (/) y (+) para rprosentar rotaciones de cul

tivos, cultivos en xeluvo y cultivos intercilados, resp~ctivarnentO. 

Experimento NO'i (Yojon, 'Honduras) 

Tftulo: 'aiz y arroz on monocultivo o intcorcalados, mayo-agosto, 1976 

Obitivos. Evaluar el sistema do cultivos malz y arroz intorcalados.
 

Tratamientos:
 

I. malz on monocultivo. 

2. Arroz an monocultivo.
 

3. Malz y arroz intercalado.
 

Distancias de siembra
 

1. Maiz cn monocultivo 90 x 60 cm (3 somillas/postura)
 

2. Arroz en monocultivo 30 x 20 (aproximadamento 20 sonillas/postura)
 

3. !&.z + Arroz. los dos cultivos' smbrados como en raonocultivo, pero
 

con dos surcos dc ,-rroz entre cada dos surcos do malz y 30 cm entre 

surcos con malz y surcos con arroz.
 

Vriedados 

1. Ma~z: variodad local 

2. Arroz:.Cicn 4 
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-"Disefio: 

Bloques al azar, 4 bloques con una repetici
6n por bloque de malz en 

monocultivo y arroz, pero con dos ropeticiones por bloque para el ma'z + 

arroz. Se esperaba serbrar diferentes cultivos on estas parcelas en el 

mes 	de noviembre, pero no fue posible continuar el exporimento.
 

Resultados (Ver Cuadro 5.1)
 

Cuadro 5.1. 	 Rendimiento y uso equivalente do tierra de malz y arroz an
 

monocultivo e intercalados. (Yojoa, Honduras).
 

Rendimionto (kg/ha) UET* 

Sistema 
M~a~z Arroz 

1.0
1. Malz on monocultivo 3331 


316 	 1.0
2. Arroz en monocultivo 


81 1.13
3. 	Malz + arroz 2905 

* 	 Usa equivalante do tierra 

Analisis Estad'stico
 

1. 	llaiz: No hay una diferencia significativa ontre sistemas (mono

cultivo u intorcalado).
 

2. 	Arroz- Hay una diforencin.significativa (5%) ontre rendimiento 

do arroz en monocultivo e intercalado. 

Conclusioncs
 

El rondimicnto de irroz fue nuy bajo en todos los sistomas por efecto
 

6 mucha
do 	sequi.a. El arreglo cspacial usado para el malz y arroz present
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compet~ncia al arroz. Una ventnja dol malz + .xrroz es que pareco ser 

menos riesgoso qu.. los cultivos sombrados on monocultivo. Al perder Pl 

arroz, couno ocurri6 est,- afio, el malz todiv'a d unn buona producci6n. 

Expcrimn.nto IN"2 (C.uauyns, Honduras) 

Titulo: 	 Arroglos esp;.cialus dr minz y arroz intercalado; junio-octubre, 

1976, 

Objetivos: Evaluar difercntcs arrglos espaciales pira determinar la posi

bilidad do sernbrar mrnz y arroz on fajas. 

Tratmniontos 

Combinacionus dc nirqnuro do surcos do mailz y arroz. 

0N 11 'z Arroz No Ma'z Arroz
 

1 1 2 7 3 4
 

2 1 4 8 3 6
 

3 1 6 9 4 3
 

4 2 3 10 4 5
 

5 	 2 11 06 b5 


6 3 12* 0 18
 

Monocultivos 

Distan'ias d sic-,..bra 

I.. 'z .!r, monocult'.vo. 5 :" 50 c-m 

2. Arro:. . monocultivoi 25 cm entre surcos, cherro continuo 

3. Naz 	y :rroz.,: arroz. - cono -,n monocultivo. Malz distancia entre 

http:monocult'.vo
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surcos dependo del ndmero de surcos do arroz (50 cm entre surcos
 

de maz y surcos do arroz). 

Variedades:
 

Makz: Hondurea planta bajz 

Arrozw CICA-6 

Fertilizantes:
 

1. Maiz: 300 kg/ha 15-15-15 a la siembra, 100 kg/haode urea a los 

30 dMas. 

2., Arroz: 300 kg/ha 15-15-15 a la siembra, 50 kg/ha de urca a los 

30 das, 50 kg/ha d urea a los 60 das 

Discho
 

Bloques al .zar, 4 repeticiones
 

Resultados: (Ver Cuadro 5.2)
 

Cuadro 5.2. Tratamientos, n5mwro de surcos de makz y arroz, rendimiento
 

y valores de UET do diferentes combinaciones de mahz, arroz. 

(Guaynas, Honduras) 

N0Tratamientos de surcos Rendimiento kg/ha) UETI-/ 

Makz Arroz Makz Arroz 

1 1 2 3597 608 1.17 

2 1 4 2660 362 0.79 

3 1 6 2110 317 0.65 
2 3 3565 389 0.964 

5 2 5 3187 475 0.98 

6 3 2 4850 337 1.13 
7 3 4 3887 371 1.00 

8 3 6 3750 382 0.99 

9 4 3 4255 317 1.01 

10 4 5 4470 328 1.05 

11 6 0 5980 0 1.00 

18 0 1056 1.0012 0 

1/ UET = Uso Equivalente do Tierra 
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Ana'lisis Estad'istico 

1l..~az .. H.7-y diforencia significativa (5%) ontro tratanientos. 

Proracdios con diforencias. rm5s de 1208 kg/li,- son sianificativa

mento (5?;) diferantes.. 

2.~ Arroz. l7 diforancia significtiv., (5%) ontr tr--t.-.miontos. 

Promedios con di.Ecrznci-s rat's de 261 kg/ha son' signifid2tivamento 

(53) difercrntcs. 

Conciusiones 

A pcsar de qua es posibie producir un ra-yor randimionto total por 

hiMctrora con malli : Y ;,rroz,, cn asocio, que con el monocuitivo, ia caracte

ristica m(Fis importnntc d.-- ostc siotor,. putodo ser 21 bajo riesgo. 

Los rusultados d.: ost,- experimonW" indican rquc no cxistio roalmente 

rnucha corapctk ncia~ entro el malz y cl .rroz. Para mujorar oe-tc sistema d& 

cuitivos scr5i nocosririo probir on :il -futuro un arroglo uspn-ciai con m~is 

computenci2 inturusp. cfic y asT tiprcxvcchar mcjor o-str' caractorl'stica de 

bajo rioscjo. Est2 compotoncia intorc snecxi i ca es necesnaria pala quo 01 

rnalz pu,:)'. us-7ir ol uspacio d&Ai rro.-, cuaclo ci arroz falic por 'faita do 

~o c~r q~ 1~iroz su vez puLoda aprovuch.Tir .-.l uspacio cua~ncdo 

cirnaizfalic o 2cflusa d.j posibic inundiion. 

Experi-imnto NP 3 (Yojoa y Guaymaas, ifondurz,.s) 

T~tulo: El doscjmpcfio Cile dir-orurint,- s arreglos espacialcs do maiz y arroz, 

intorcal-ados tn dilferentes ambittcs.. junio-'sotiambru, 1977. 
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Objetivos. Eviluar !a hip6tesis quo % un PinLiento con alta variabilidad 

de disponibilid-id do agua un sistema du cultivos do ma'z y arroz intorca

lados es monos riesgoso quo un sistema do mohocultivos, y evaluar dos 

arreglos ospaciale. d, inaz y arroz intercal%dc.3. 

TratamLmto (sistera.s) 

1. malz ::n monocultivo 

2. Arroz en monocultivo
 

3. malz v irroz intorcanlados; distancic. 1 

4. Kn1z y arroz inturcalados, distancia 2 

Distancias dc siermbr. x 

Maiz on monocultivo; 120 x 50 cm (3 semillas/golpe) 

Arroz cn nmonocultivo: 60 cm x chorro (aproximadamente 65 kg/ha) 

Malz + Arroz: distancia 1 (Malz = M, Arroz = A) 

120 cm
 

3~O00_300 
Ii A A IM 

51 

Distancia 2
MM 'M 

____ ____ ____ ____ ___ 360 cm 

14 60 606 14 G06F- 30 

60c
m 


D -2 


50 
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Variedadest 

M lz~ Ijint')tico Tuxpofio 

krroz.- Bluc bonn... 

Forti lizantu 

125 kg/h,) 12;,.24-,12 a ln sionr-.c.dn -ilz. arroz y. sorgo; 130 kg/ha 

urea' 20-*30 dlis dcout')s do la s.Ltibra do mal'.- y sorgo, 1, 60 dii-s 

c~hsu~sdu sier-ibra di. rnrroz. 

Disefio :Bloquus ali az:ar 

TAricultorcs _y ccap xo 1 ilotal c6digo 

1. 	 Soba-stiin Andino - 4 bloques 1 

2. 	 Auroliano Alv.,rdo - 4 bloques 2 

3. 	 Tector Sinchoz - 2 bloquos 3 

4. 	 Ccmpo Expurir.;unt:-".l; G-uciyras .4' 

Rosultados.: (Vur Cucidro 5,3) 

An,'lisis F-stadistico 

1. 	 iialz 

ai) Hlay dif~roncicis siignific-itivas (5%) pIor ,fccto dc lugar 

b) Hav difiurunciis sirnnificntivas (5%) por trtcui.untc., tin-To 

dsistum (monocultivo o inturclnft) y cntre arreglos en 

luqzir..s 2., 3 y 4. 

c) 	 Li :;rndio dcl runCdimnimto d~o malf. co. los 4. lugarcs us sig

nifictivi. ront(- (1%) Oifcurontu p.,ni sistt-rncis ionoculturaios 

e .ttcrcl.do uro nio hay difcrmccia -ignificcitiva cntr - :,xre

cjlos uspnlcilus. 



Cuadro 5.3. 	 Rcndimiunto, uso equivalente do 1n tierra y variabilidad 

rulntiva do maz y arroz on monocultivo e intorcalado on 

dos arreglos ospncialus. (Yojoa y Guaymas, Honduras) 

C~z -y Arroz intrcalados 
Lugar Ltonocult.vos Arreglo; 1 Arroglo"2 

lalz Arroz uz UT_/ ArrozI Arroz ?Hriz UET- / 

kg/ha kq/ho kg/h- kg/ha kg/hi kg/ha 

1 1875 2492 1976 539 1.28 1562 1134 1.29 

2 2958 ,8 2214 153 1.09 1595 188 0.95 

3 3650 1180 1383 595 .88 1850 691 1.10 

4-1/ 5487 2800 3656 516 .85 4642 813 1.13 

3492 1732 2307 448 1,0 2407 707 1.12 

IVR3 100% 100% 29% 59% 

1/ Uso Equivalontc do Tiorra 

2/ Campo expcrimuntal do Guaymas. Los datos vionun de un oxpcrimunto que 
inclula los mismos tratarliontos quc- los experimentos on las fincas do 
Yojoa, E1 uxpurimonto on Guaymas tambic3n inclu'a otros tratamientos. 

3/ Indice do varirtbilidaJ rolativa (IV-) 

IVR = V (Cl + C2 +...C!,) x 100
 

VC1 + VC2 + ... VCN
 

Varianza do la su.a di: la producci6n do un sistma dividido por la 
suma di-, las varianzas do los cultivos dl sistemA cuando ostan sem
brados on monocultivo. Todo multiplicado por 100 para poner el in
dice on t6rminos dc %du la variabilidad do un sistma monocultural. 

2. 	 Arroz 

a) Hay diforoncia significativa (5%) por efocto de lugar. 

b) Hay dif,2rcncias significativas (5%) por tipo de sistoma 

(ronocultivo o intorcalido) on lugaros 1, 3 y 4. 

c) Hay diferencia significativa (5%) _intrz arruglos en lugaros 

1 y 4.
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d) El promedio del rendimiento du arroz do los cuatro lugares es
 

significativimcnto (5%) difkrentc .?ar sistoinas monoculturales 

a intercalados y parp los dos a-rreglos uspaciales. 

Conclusiones
 

Zn uno. Forma preliminar so pudo acenptar la hip6tosis quo un sistema 

d, maiiz y .rroz intercalados, es munos riesgoso quu surnbr ,r m-ifz y nrroz 

cn moriocultivo. E1 -rreglo -spacial N' 2, con dos surcos de ma~z seguido 

por 4 surcos du .rroz, es mrs riusgoso quo arroglo I11, para d-.r mas posi

bilidad do producir un rendimionto do maaiz y d.-, arroz. El arreglo Nqw2 

parocu tuncx mas potencia] parl ol ambionto de Yojoi 

Experimento P'" 4 (Guaymas, Honduras) 

Tftulo: Arreglo ospncial y variedadus do maiz y arroz intercalados, 

junio-setiembro, 1977. 

Objetivo- Evaluar ol mejor arruglo ospacinl y'variodadts de' naz y 

arroz para un sistcma du malz y -xroz intercalador.
 

Tratziicntos Variedades 

onocultivo ....1..1I ' = •~~t'tc oh 

2. tonocultivo = ondurcTio Plantr B3ain2 

3. A1 Ionocultivo A - Blutlunnut 

4. A. Monocultivo A= Cic --6 

5. i '- ntIrcnl" dos. D D = Distancia 1
.1 1- c 1 

6. M4 1 Iritiurcala-,dos D =Distancia 21 D2 



-97

7. M + A2 Intercalados DI 

B. mI + A2 Intrcalidos D2 

9. m2 + A Intercalados D1 

10. 12 + A1 Intorcalados D2 

11. M2 + A2 Intorc:',].ados DI 

12. M2 + A2 Intorcalados D2 

Distancias do sieWmra"
 

Malz on monocultivo; (O x 50 cm (2 semillas/golpe)
 

Arroz .n monocultivo, 30 cm x chorro
 

Malz + arrozi
 

D -30 --'-30--30- --30---30---30- cm 
1 A A V A A M 

D2 L__30__-_30. _a-30-30--J-30---30---30-' cm 

M H A A A ' i t 

Disafio: Bloqucs al izar
 

Resultadost (Ver Cuadro 5.4) 

An5lisis Estadisticot 

1. 	 Mn~z 

a) 	To hay difor3ncias significativas entre variodades
 

b) flay diferencia significativa (1%) por el efecto do tipo dc 

sistemi (monocultivo o intercalado) y entre arreglos espa

ciales del sistoma intorcalado. 

c) 	 flay inturacci 6 n entre variodad y 2rruglos. Sint(tico Tuxpeoli 

es reducido significntivnofntc (5%) mas quo Hondurefa planta 

baja. 



Cuadro 5.4. Rendiniito y uso oquivalOnte de la ticurra de diferentcs 

ari'. dcd d ' y i scmbrados solos ,- intercaliadosarroz 


un dos -*rreglos espacialis. (Guiyinas, Honduras).
 

Sistem. Oalz (Cg/hai) 	 Aricz (kg/ha) 
(Variedades) (Variedades) 1/ 

Wsn ttico Hondurunfa Bluebonnet CIGI-6 UET-
TuxpLBo Plantn baja 

monocultivo 5487 1.00 
5836 1.00 

7,.-roz en 2800 1.00 
Ponocultivo 1.00-:3344 

Matz + Arroz 3656 516 .85 

rr'glo 1 2444 690 .75 

3750 457 .80 
3900 	 771 .90
 

rttn? 	 4- Arroz 4620 813 1.13 

Arreglo 2 4777 1440 1.30 
4407 976 1.11 
4594, 1459 1.23 

4197 4.497 1112 1768 

1/ 	 Uso Equiva].unte d-- Tiarra 

d) 	 Nhy inturacci6rn entro variedad d! malz y variedad de arroz. 

Sintetico Tuxpcfio roducido significativimentu (5%) mns por el 

efecto d, intercalar con CICi.-6 quo Hondureia planta bj,-. 

2. 	 Airroz 

a) i lky difcruncias significitivas (5%) entre tlpo de sistmas 

(monocultivo o interca!ido) , variedadus y nrrcglos. 

b) No hay Cfecto sianificitivo do! ufucto d varied,.d :dL MIiz. 
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c) No hay interacci6n sigrificativa *ntrz variedad do mniz y 

vriodad do arroz, o varic.cd y tipo do sistema. 

d) Hay inttracci6n significativ. (5%) :entr< arreglo y variedad. 

CICA-6 os reducido mnas por arreglo 1 quu Bluebonnet. 

Conclusiones
 

La solecci6n do variedadtes para un sistema do ma'z y arroz int -a

lados sc complica par ef.ctos du la interacci6n entru variodades (la mejor 

variedad du un cultivo dopende do la variedad del otro), ol arroglo espa

cial y variodades y probablamente entre factores wtibientales, vzwiedaes 

y arruglos ospacia]cs. En las condiciones do Guanyas ol Trroglo 2, con 

cualcuiera do las variedades de malz y con la variedad do arroz Cica-6, 

paroce tenor potencial. En ambientes con problemas de sequ'a o donde las 

limpias do aroz so hacen a mano este mismo arroglo con la variedad de 

arroz Bluebonnet pudiera tenor potencial.
 

Experimento N' 5 (Guaymas, Honduras)
 

Tltuio: 	 Arreglo cronol6gico do maz + arroz intercalados, junio-setim

bro, 1977.
 

Obotivo: Observar el comportmicnto do mnt : y arroz intercalados cuando 

el arroz sj sicrmbra 30 dlas dcspu(s do la siembra del natz. 

Tratamientos:
 

1. Mal% 	en monocultivo.
 

http:varic.cd
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2. Arroz en monocultivo
 

3. ,Malz + arroz 

Distancias de sie'bra:
 

1Ma' en nionocultivo, 75 x 50 cm (2 semillas/golpe)
 

Arroz, en monocultivo. 30 cm x chorro
 

Maz + arroz.
 

- -30 - - 3 0 - - - 3 0 -- - '

IA A A 11 14 . 

-! '.. 	 l30--30--"-30 -	 cm 

Variedades:
 

Matz: Hondurefia rlanta Baja
 

Arroz Cica-.6
 

Disefio Bloques al azur
 

Resultados. (Ver Cuadro 5.5) 

Cuadrc 5.5. Rendimiento y'Uso Equivalente de'Tier:ca d: Malz y'Aikoz 

senbrado solo e intercaladc. (Guaymas.. Honduras) 

-/
Sistema 	 Malz Arroz UEI. " 
kg/a kg/lha 

lalz en monocultivo 4642 1.00 

Arroz en monocultivo 3695 1 .00 

tlaiz + Arroz 4281 1354 1,29 

I/Iso Equivalente de 'a Tierra 
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Antlisis Estadistico
 

Maiz: No hay diferencia significativa 

Arrozw Rendimiento do arroz intercalado, as significativamento (1%) rAs 

bajo quo ol arroz en monocultivo. 

Conclusiones
 

Sembrar ol arroz 30 d~as despu~s del mahz parece ser factible. Un 

problema prictico con este arroglo cronol6gico es que esto extiende el 

perlodo do la primera siembra a la cosecha final. En muchos ambientes 

el periodo con suficiento humodad para Al arroz no os suficientemente 

largo para sombrar maiz y arroz usando este arreglo. 

Expcrimento No 6 (Yojoa, Honduras) 

T~tulo: Niveles y manujo do nitr6geno con Ai sistema malz y arroz inter 

calados; junio - octubre, 1978. 

Objetivo: Evaluar lM relaci6n ontre nivel do nitr6geno, 6poca de apli

caci6n, la necesidad do aplicLr nitr6gono al maz y arroz en diferentes 

6pocas, y rondimiento c ingreso del sistema malz + arroz. 

Tratamientos*: Nivoles do 	nitr6geno x manejo
 

Niva' s do nitr6gono 	 Manejo
 

1. 	 0 kg/ha a. aplicado al manz y arroz 25 das despu~s
 

do la siembra.
 

2. 	 50 kg/ha b. aplicado al malz + arroz 60 dias despu~s de 

la siembra. 

3. 100 kg/ha c.aplicando 33% del fertilizante al .awz 25 das 

4. 	150 kg/ha despu6s de la siembra y 67% del fertilizante 

al arroz 60 dias despu6s de la siembra. 

5. 200 kg/ha
 

* Cada tratamiento incluye 	una aplicaci6n de 60 kg/ha de P. y 20 kg/ha de K 



Arreglo 'Espaci'lI 

Dos surcos de malz a 50 x 50 cm (2 semil. s/golpe) seguido Por 

cuatro surcos do arroz a 50 cm entre surco sembrado a chorro 

= Ma z A = Arroz 

-50-


S 14 a a a a M M 4 

5C5I, I I 

1' M ' t 
1-

M 
t 

I I i ! 

ti M ', ] M, I I 

Arreglo Cronol'gico
- r---7--- . 

Los dos cultivos sembrados al mismo tiempo; ma'z cosecha en 4 meses 

y el arroz en 5 meses 

jun jul sep. 9ctago ..


Ma lz I
 

Arroz
 

Variedades:
 

flfz. Tionduru iah planta baij 

Arroz: Bluebonnet 

Agricultor: H6ctor ?Mnuel Bonilla 

Disefio: Bloques al az.ir, 4 repeticiones, p rcelas divididas con nivel 

de nitr6geno como parcela y marejo como subparcela. 

Rosultados:
 

(Ver Cuadro 5.6) 
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Cuadro 5.6. 	Rendimiento (kg/ha) de mafz y arroz on un sistema interca

lado bajo diforentes niveles do nitr6geno aplicados bajo 

diferentes tipos de manejo. 

No de 	dias despu6s do la siembra so aplic
6 fortilizante
 

Cantidad Dividida 

Nivel de 25 Dias 60 Dfas 25 Dias al maiz, 60
 
al arroz
Nitr6gono 


kg/ha kg/ha kg/ha Suma* kg/ha kg/ha Suma* kg/ha kg/ha Suma*
 

Malz Arrov % 11alz Arroz % Malz Arroz %
 
REL REL REL
 

0 1126 668 99 666 736 73 818 693 84
 

50 1249 840 126 1166 1097 120 1353 896 125
 

100 1562 1385 162 1258 1843 170 1649 1471 172
 

150 1422 1238 146 1265 1665 161 1269 1408 147
 

200 1790 1537 183 679 1334 110 1408 1416 1SE
 

Suma % REL = La suma do los rendimientos do malz y arroz, on t~rminos
 

de % de los tratamientos con el m~s alto rendimiento do malz y arroz,
 
respectivamente (maiz-200 kg/ha N a los 25 das; arroz-100 kg/ha N a
 
los 60 dias).
 

Anlisis Estadistico:
 

1. 	 malz 

a) El efecto do nivel de N es significante solamente al nivel de 10% 

b) Hay un efecto significativo (5%) de manejo. 

c) No hay interacci6n significativa entro nivel do N y manejo 

2. 	 Arroz
 

a) Hay un efecto significativo (1%) del nivel do nitr6geno.
 

b) No hay efecto significativo de manojo.
 

c) No hay interacci6n significativa sobre nivel do N y manejo.
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Conclusiones•
 

El nitr6geno paroce sor un factor linitanto de los suelos do Yojoa.
 

Como so esperabi, l ma.'z es
l mancjo rejor para aplicar fortilizanto a 

los 25 di.s dc !i sieobra (rinnjo a) I el. manjo mcjor para 01 arroz es 

7iplicar - los 60 dla5 (manejo b). Para o.1 sistema maifz y arroz interca

lado el uso rss -ftciiate de fortilizante es aolicar fortilizante al 

malz a los 20 dfas v al arroz a los GO dias (manc-jo C). Si so evaluan 

los dos cultivos al mismo tievpo usando un Indice basado en la sumna de 

la producci6n &! los dos cultivos on t6rminos de Porcontaje del rordi

miento ras alto obtenido do cada cultivo (Cuadro 5.6), so nota quo 'l 

indice m~s alto ocurre on los nivoles 200, 100 y 100 kg/ha para los
 

manejos a, b y c r,;spc.ctivanonto. Cuando c. nitr6gono se aplic- a 50 y 

100, cl mancjo c os itis nito que el manojo b. Realmente no hay suficien 

to informaci6n para hacer un:i recomendaci6n do focrtilizantc para cl sis

tema Malz + arroz. poro -n busc do la inforntaci6n disponiblo 100 kg/ha 

do nitr6geno aplicado (con la cantidad diviO;cda) al mafz a los 25 dfas 

y al arroz a los 60 dias pareco sor ii rejor recomendaci6n. 

Exprimento No 7 (Yojoa, Honduras) 

Titulo: Arroglo cronol6qgico y espacial de mafz, frijol, y frijol do 

costa, mayo, 1977 -. marzo, 1978. 

Dbjotivo: Evaluar la nosibilidad do substituir frijol do costa por el 

frijol comnini on los sistomas iraiz-frijol, y tafz.- (riafz+frijol). 

Tratamientos (sistemas)
 

1. Malz -- frijol 
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2. Alalz -, frijol do costa 

3. Maiz -- (maz + frijol) 

4. Ilafz - (miaz + frijol de costa) 

Distancias do 	 siembr, 

1. Mafz en monocultivo: 120 x 50 cm (3 scmillis/golpe)
 

2. Frijol o 	frijol de costa on monocultivo: 60 x 20 cr (3 semillas/:
 

golpe) 

3. 	 Malz + frijol (o frijol do costa)t 

tI Maz F Frijol 

120 cm
 

40 40 40 

M f f 

Variedades:
 

Ia1z: Sint6tico Tuxpefio 

Frijol: Criollo
 

Frijol do Costa: V54 

Fertilizante: Al mal'z sembrado en rmayo so le aplic5 125 kg/ha 12-24--12 a 

la siembr- y 130 kg/ha d,' 5rea 20 - 30 d'as despu5s do li siembra. No 

se aplic6 fertilizantc : los frijolcs, frijol de costa, o mafz sembrado 

en dicienbre.
 

Disefio: Bloqucs al azar 

Agricultores 

C6digo 

Sebastian Andino 1 

Pompilio Garcf 2 

Lauro Gutierrez 3 
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Rcsultados:
 

(Ver Cuadro 5.7)
 

Cuadro 5.7. Rondimiento do Maiz, 	 Frijol v Frijol do Costa on diferentes 

fechas dc siombras y tipos do sistemas (Yojoa, Honduras). 

Rondiiinto kglic'. 
Cultivo (s) y 

Sistema mos do siembra 

MIayo Set. Dic. Agricultor Mafz Frijol Frijol de 

Comiln 'costa 

Mai;z--Fri jol 1 1875 0 

2 1317 0 

3 0 12,1 

X 1064 I1
 

2 t,hz--.rijol de costa 	 1 174 A 1247 

2 1579 777 

3 0 	 376
 

X 1109 	 800
 

3 MalZ solo 1 

4 Frijol solo 1 90 

5 Frijol de 

Costa solo 1 33,1 

6 	 Maiz + Frijol 0 124 

7 	 MaIz + frijol 
de cos ta 1 0 376 

Analisis Estadrsticos
 

1. Hay diforencirts significativas (5%) entre rendimiento C:o todos los 

cultivos por efecto del agricultor.
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2. 	 Para malz hay diferencias significativas (5%) entre fechas de siem

bra, pero no hay ofecto significativo do tipo do frijol (comi1n o 

costa) cuando rel frijol est"a sembrado en relevo o intercalado. 

3. 	 Hay diferenciis significativas (1%) entre frijol com'n y frijol 

de costa, independiente si est.n scmbrados s6los o intcrcalados. 

Conclusiones
 

1. 	 Frijol do Costa sembrado an setiembre on relevo con maiz tiene 

mucho potenci:l. 

2. 	 En condiciones de sequia, como ocurri6 en los nmeses do enero y 

febrero,cuando se realiz6 c<stos experimentos, frijol de costa rindi6 

m~s 	que el frijol corvn. 

Experimonto No 8 (Guaymas, Honduras)
 

Tftulo- Prueba de 10 variedades determinantes do frijol de costa, 

julio-- sutimrbre, 1977. 

Objetivo: Evaluar rendimiento y comportamiento do las variedades 

Tratamientos - Variodadesi 

1. 	 TVx 6-4ll 6. TVx 1193-9F 

2. 	 TVx 7-511 7. TVx 18306-19E 

3. 	 TVx 12-01E 8. TVx 1836--90E 

4. 	 TVx 13-31K 9. TVx 2069-P2-2
 

5. 	 TVx 309-IG 10. V54 (Tustigo) 

Distancias do siembra: 50 x 20 cm (2 semillas/golpe) 

Fertilizante: to se aplic6. 
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Diseio. Bloques .ilazar, 2 repeticiones 

Resultados: 	 (Vor cuadro 5.8)
 

Cuadro 5.8. 	 Rondimionto do ias varieadres doterminantes do frijol do 

costa (Guay.n-s, Honduras). 

Variedad 	 Rendinionto (kg/ha) 

1. 	 TVX 6-4! 466 

2. 	 TVx 7-5H 920 

3. 	TVx 12-01E 631
 

4. 	TVx 13-31K 1196 

5. 	TVx 309-1G 1399 

6. 	TVxl 193-9F 141 i3 

7. 	TVx1836-19E 1021
 

3. I1Vx1836 --90E 	 1309 

9. 	 TVx2869 .-P2 -2 1030 

10. 	 V5:' (Testigo) 2148
 

Analisis Estad'stico•
 

1. 	 flay Oiferencia-v siqnificativais (1%) entre variedades. 

2. 	 Vnriedad V5i1 os significativamente (1%) mis alio que todas las 

otras v.riedodos . 

3. 	 Variecacos 1 y Q' son significativamentu (5%) diftrontes de todas 

las otris vTriedades. 

Conclusi6n: 

En sistemas con frijol de costa sor brado en monocultivo, in variedad 
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V54 es la varicidad d frijol do costa do tipo dctirminante con ms allo 

potencinl. 

Experimento No 9 (Gu yr'vs, Honduras] 

Titulo: Pruoba d 20 varicdades indeterminantes de frijol do costa, 

julio - setieribre.. 1977. 

Objetivo: Evaluir rundimiento y comportaniento do las variedades
 

Tratamientos - Variodades 

1. VITA-i (TVu 201-ID) 11. TVx 1193-059D) 

2. VITA-3 (TVu 1190) 12. TVx 1193-7D 

3. VITA-4 (TVu 1977-OD 13. TVx 11336-9E
 

,. VITA-5 (TVu 4557) 14. TVx 1836-150G
 

5. TVx 33-IG 15. IIVx 1836--157G 

6. TVx 66-211 16. TVx 1936-, ,29E 

7. rlVx 2C9 --4G 17. TVx 1,736-,73E 

8. TVx 337-3F 18. TVx 1813-.1C 

9. TVx 930-0IB 19. SVS-3 

'-10. TV?. 94.-20'2,E 20. C]1TA 105 

Distanias'de sicmbra: 75 x 20 cm (2 srnillas/golpe) 

Fortilivinte. No so aplic6' 

Disoeio: Bloques ril azar, 4 repeticionos 

Resultados. (Ver Cuadro 5.9) 

http:1813-.1C
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Cuadro 5.9. 	 Rendiai-nto do '0 variedades indeterminantos de frijol do 

costa: (Guaymas, Honduras). 

Vari edadl Rendimiento Vrtri odad Rendimiento (kg/ha) 
(kg/ha) 

1. VITA--I 	 865 11 TVx 1193-059D 669 

2. V.tTA-3 	 856 12 TV 1193-7D 659 

3. VITA-4 	 8.15 13 TVx 1836-9E 657 

VITA-5 	 808 14 TVx 1836-15OG 622
 

5. lVx 33-IG 77.! 15 TVx 1836-157G 575 

6. TVx 66-2H 730 16 TVx 1836-429E ,86 

7. TVx 289-IG 707 17 WVx 473E 444 

S. TVx 337.-3F 702 18 TVx 1843-IC 377 

9. TVx 930-01B 698 19 SVS-3 	 117 

10. TVx 944.02E 674 *20 CHTA 105 64 

Variedad do tipo determinant, incluido como testigo.
 

Anlisis Estadfzstico

1. Hay una 	 diforencia significativa (1%) entre variedades. 

2. No sc puede idontificar varidades muy diferentus a todas las 

dums vanridadcs.
 

Conclusionos. 

En sisti.mas do frijol do costa sumbrado en nonocultivo, Las variu. 

dades de tipo 'VITA' parucen sor ltas rejores varioerhdes do tipo indeter

minante.
 



-111-

Experimento No 10 (Guaymas, Honduras) 

Titulo: Prueb do 5 variodades do frijol de costa sembrados en monocul

tivo a intorcalado con malz an dos arroglos espaciiles, onero - mayo, 

1978. 

Objetivo: Investigar si os necesario, ovaluar variedades do frijol de
 

costa para sistemas intercalados con oxperimentos d. cultivos intorcala

dos, o si us posible hacor las evaluaciones de variedades en monocultivo.
 

Tratamientos 

1. Mal' solo
 

2. Frijol do Costa, Variudad 1 en Monocultivo 

3. " ° ' 2 

"
 .3 


5. " of" 4 " " 

6. "L " U I 5 d Id 

7. Malz intercalado con Frijol do Costa, arreglo No. 1 y Variedad 1
 

8. ; I 2 

9 . 't of It L1 04 i t it 3' 

10 . is' 1 to It it IIt , Iji 4 

1.. to" i io i 11' o" $I it 5 

12. Malz intercalado con frijol de costa, arreglo No. 2 y Variedad 1
 

13. "8 1, ,, itIt L.is 21 ,L of 

14. " ,I ,, i f t .1 it o 3 

15. It of iLI "I IV. if P 4 

16 . tI Is 1: ,I II 11 '1 Ni t It 5 
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Distancias do sienbra 

1. alfz mnmoncultivo.- 100 x 50 cm 

2. Frijol dc Costa en i.~oocutivc 50 x 20 cn 

3. i:'z + Frijol de Costi 

M = F Frijol do Costa
 

t)Arreglo 1
 

-- 100 

25 50 25
 

' F F M
 

20,
 

F F 50
 

IM F F ' ]
 

b) Arreglo 2:
 

•100-

50 

. F s 

20.I
 
F F .50
 

F1t
 

Forti!izacio'n 

Aplicado solo al ma'z
 

a) 300 kg 15-15-15 a lh 'iembra
 

b) 100 kg uri:- 25 dlas desnubs dc in sicrbra.
 

Dis~iio : 

Bloques .il. azar. ,!roputicimoes 

Pdsultado

(Ver Cuadro 5.10) 



Cuadro 5.10. Rundizmiento do ni'z y 5 variudadus de frijol dc costa 

sumbrado en difrcrentes arroglos 2?3pacidl(s. 

Rendiviento (kg/ha) 
Malz Frijol de Costa 

Variedzides 
dorfeijolsdo frijol Con Frijol do Costa Con Ma'z 
d Costa 

No. 
Arreglo 1 Arregl, 2 En Mono 

cultivo 

Arrcglo 1 Arroglo 2 

1 4597 a* 4555 a 1385 ,-J) 576 bc 491 bc 

2 3893 a 4653 a 1373 ab 928 a 605 a 

3 4'431 a 4528 a 1396 al 59,I b 473 bc 

4 4505 a 4068 a 1296 b 646 b 548 ab 

5 A617 a 4766 a 1472 a 133 c 382 c 

.al'z 	en f'onocultivo: 4230,-: 

* 	 Las cifras secruidas do letras iguales no son significatiwxmente 
diferntes (5%) 

An~lisis Estad'stico
 

1. 	 la:.:: no hay diforncias significativas en el rendimiento do malz 

pnor efecto do tipo dc sistema (monocultivo, intorcalado arregloen 

1 y 2) o por ofccto do variedad do frijol dc costa. 

2. 	 Frijol do Costa:
 

a. fay diferonci-is signific?.tjvs (1%) pcr .i cfecto del tipo'de is 

temra. Frijol. de Costi intnrc,-il do rinde significrtivariento' (1%) 

mcnos qu2 en monocultive. Hay diferencia siqni.ficati-, (5%) entre 

arrocl 1 y 2. 

b. Difcrnci:is signific.itivas (5%) entro voriodad, en cada tipr) dc 

sistma ost, indico-do en r!l cu'idro con lotras (a, b, c). Promodios 

con las mismas letras no s,)n diforentes. 
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Conclusioucs: 

Sr puedo intorcalar frijol do costa con ma'z sin roducir el rendi

mionto do mafz, poro ol frijol de costa sf disminuye on produccio'n cuando 

ost, intcrcalado. El arreglo ospacial usado para intorcalar los culti

vos,. tambi6n afocta"el frijol dc costa. Las variedades ovaluadas tienon 

caractorlsticas diferentes oiue afecta sus potonciales para intercalr 

con rnaz. V-ir.ludd VSI fue lh rICjor vricchd. cuando estaba solo, -)Oro 

rindi5 menos de cualquior otra varicdad cuando est,-dwl intercalado con 

maiz. Selecci6n do variedade. dc frijol do costi debe tomar en cuenta 

el sistema de cultivos or que se espera usar la varicdad. 

Experi~mento No 11 (Yojoa, Honduras) 

Tftulo: Nivcles do fertilizante con el siste-a frijol du costa en mono 

cultiver junio- agosto. 1978. 

Objetive: Evaluar l. relnci6 n entre niveles do N, P, K y rendimiento y 

nodulacil3n de frijol do cesta. Sc. usar, osta informaci6n para recomondar 

un nivcel d, fortilizant. 6ptioic para lns condicionus do fertilidad do 

suel'- y nivol ocon6nico do los agricultoros de Yojoa. 

Arroglo Espacial: 

50 x 20 cm, 3 semillas/golpe 

Arreglo Cron1_69ico : 

Siembra on junio; cosecha on agosto. 

Variedad

V-5. 



Tratamientos: Niveles de fertilizante 

No. C6digo N 


1 022 0 


2 122 25 


3 222 50 


4 322 75 


5 422 100" 


6 202 50 


7 212 50 


8 232 50 


9 242 50 


10 000 0 


Agricultor: Lauro Amilcar Gutierrez
 

Diseio: B-loque al azar
 

Resultados. (Ver Cuadro 5.11)
 

Anilisis Estad'stico:
 

No habla respuesta significativa 


o potasio.
 

Conclusiones
 

aplicado a la siembra 

kg/ha 

P205 lx
2 0
 

60 20
 

60 20
 

60 20
 

60 20
 

60 20
 

0 20
 

30 20
 

90 20
 

120 20
 

0 0
 

a niveles de nitr6geno, f6sforo
 

El rendimiento de frijol de costa fue muy bajo por efecto de mucha
 

competencia de malezas. Tambi6n el agricultor hizo una cosecha de frijol
 

de cos;ta antes de que los t~cnicos pudieran cosechar por parcela. La
 



Cuadro 5.11. 	 Rendimiento de frijol de costa en monocultivo, bajo di

ferentes niveles de nitr6geno, f6sforo y potasio. (Yojoa, 

Honduras). 

Tratami entos 
1g/ha de 

No. N P205 K20 Rendiaiento (kg,/ha) 

1 0 60 20 175
 

2 25 180
 

3 50 190
 

4 75 ' 171
 

5 100 	 179 

6 50 0 	 288 

7 30 135
 

8 90 161
 

9 120 151
 

10 0 0 0 143
 

cosecha del agricultor fue estimado a 40 kg/ha, fri jol de costa buena 

nodulaci6n y no se esperaba ver un efecto de nitr6geno. El frijol res

ponde a f6sforo, pero un analisis de suelo cerca de este exp6rirmento 

indica alto £6sforo. No hay raz6n de aplicar fertilizante a frijol de 

costa on Yojoa. 

Experimento No 12 (Yojoa,lHonduras)
 

Titulo: Niveles de fertilizante con el sistema ma'z-frijol de costa en 

relevo, junio, 1978 - enero, 1979. 
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Objetivo: ,valuar la relaci6n ontre niveles do N: P, K y rendimiento de 

malz y frijol do costa, y usar esta informaci6n para recomenar el. optimo 

nivel de fertilizante r--ira aplicar al inafz.. consideranlo el ofecto resi-. 

dual 	a un cu]tivo du frijol de costa sembrado despues de doblar el maiz.
 

Tratamioitos , do fertiliznte aplicado al rtalz.Niveles 

NO. C6digo N* P2 0 5 K2 0 

1 022 0 60 20 

2 122 50 60 20 

3 222 100 60 20 

4 322 150 60 20 

5 422 200 60 20 

6 202 100 0 20 

7 212 100 30 20 

8 232 100 90 20 

9 242 100 120 20 

10 000 0 0 0 

1E1 nitr6geno se aplica 50% a la siembra y 50% 25 d'as despu.s de la 
siembra del maiz. 

Arreglo Es/oacia 1 

I'arz - 100 x 50 cm; 2 semillas/golpe M = TICa z f = frijol. do costa 

Frijol - 50 x 20 cm; 3 semillas/golpe -- 50--
M 	 f ..f I 

f f 20 

N 	 f ! 

f f 

I4 	 f f .11 
100
 



Arreglo Cronol6gico 

jun jul ago sep oct nov
 

§friijol do c.
 

Variedades:
 

1. r'a'z: Hondurefia planta baja 

2. Fri jol de Costa: V54
 

Agriculto.:- Lauro Amilcar Gutierrez 

Disefio. Bloqucs al azar: 4 reneticiones
 

Poesultados: (Ver Cuadro 5.12)
 

Cuadro 5.12. Rendimiento de mafz y frijol de costA. en un sistema de 

tipo relevo con diforentes niveles de nitr6geno, f6sforo
 

y potasio aplicado al ma'z (Yojoa, Honduras).
 

Tratarricntos 
kg/ha de Rendimiento (kciha) 

No. 1T P205 K20 "-IaIz Frijol c Costa 

1 0 60 20 1508 423 

2 50 3225 601
 

3 100 34181 329 

4 150 3593 477 

5 200 3911 564
 

6 100 0 3312 676 

7 3 30 4000 648 

8 2 90 3639 460 

9 i 120 3829 808
 

10 0 0 0 1711 470
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Analisis Estadistico 

1. 	 Rendimiento de ma'z:
 

a. Efecto sigiificativo (1%) dc nitr6geno 

b. No hay efecto significativo de f6sforo 

2. 	 Rendimicnto do frijol do costa: 

No hay efecto significativo dc nitr6geno, f6sforo o potasio. 

Conclusiones
 

La respuosta de ma'z a nitr6geno disminuye con niveles ma's altos 

de 50 kg/ha. Los anglisis de suelos do Yojoa indican alto contenido de 

f6sforo: como primora aproximacion a una recomendaci6n do fertilizante 

para malz en Yojoa.. parece recomendable aplicar s6lo nitr6geno al ma'z 

y no una f6rmula completa. A] no obtener respuesta de in efecto residual 

con el frijol es l6gico con un suelo alto en f6sforo.
 



ANEXO 6
 

ANALIS IS ECONQIAI1CO 



EVALUACION ECONO17ICA DE UNA ALTEIATIVA TECNICA PARA MEJORAR 

UNA VrECTAREI DEL SISTENA APROZ - FRIJOL PRACTICADO 

POR LOS PEOUEOS AGRICULTORF- DE YOJOA 

(HONDURAS 1'978) * 

Con objeto del analisis econ6mico se han elaborado los Cuadros
 

6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 ademas de i.s figuras 6.1, 6.2 y 6.3 que se in.

cluyen en esta seccion. Estos elementos gr~ficos son la base para
 

la discusi6n que sique.
 

Los precios utilizados con objeto de Ja evaluaci.6n:econ6mica, tanto
 

para los insumos como para los productos .que incluyen se actualizaron 

de acuerdo a los existentes en el area durante diciembre de 1978. 

Estos precios so nresentan en el Cuadro 6.5.
 

Los datos b~sicos sobre el. sistema del aqricultor, como los in

dices de producci6n y uso de insumo ocunados en al analisis, fueron
 

obtenidos do observaci6' directa en el 'rea durante la investigaci6n.
 

La metodologia para obtener esta informaci6n c6mbin6, entrevista de 

agricultores por meadio do c!ncuestas, estudios do casos, experimentos
 

y medicion- s dircctas en ol caimno. Los datos de la alternativa pro.

vionen do experimrntos h'3cbos on fincas de los agricultores y on in

toracci'n con 6stos.
 

i1 resumen dil analisis econ6mico presentado en el Cuadro 6.4 

permite observar quo la alternativa t~cnica ofroce un auncnto respecto 

• Preparado por el Dr. Luis A. Navarro, CATIE, Turrialba 
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a lo viejor dol agricultor do +273Y en ingreso neto. PEn cl peor caso 

esperadeopara la alternativa, el incoreso neto cs inferior en un 26% 

al mejor dlAl agricultor pero no es negativo coino sucede bajo ol sis-

tema b'sico. El ingreso neto considcrado aqur rosulta dospuJs de do

ducir la componsaci6n a todos los factores incluyendo tierra, intere

s,-s y administracicn. 

El ingreso familiar aurnentarla, sogun la cva ,iaci6n, en un 96%. 

En I poor do ics casos oste ingre'so serfa menor en 2% rcspecto al 

mejor del agricultor ixero 2s aurn positivo (CA$328/hr). En el caso del 

sister... basico un inal aFjo estar'a inlicando auo C- acIricultor no ob

tione suficientc dinero para componsar sus rocursos propios incluyondo 

la mano d obra do acuerdo a su costo de oportunidad. Esto estara 

asogurado incluso on el caso p';or para la altornativa. En general el 

ingreso familiar puede anentarso hasta on C?,$322/h~a al utilizar la 

alternativa. 

En cuanto a costos, ]a alternativa requiero do un aumento de solo 

un 15% -n la inversi6n total necesaria. El mayor componunto do oste 

auento lo constituye ,2 uso da insumos qu -n valor subc on 27.1% 

(CA$120.3/ha -a-a:t u! sistoma lasico y CA$152. /hAa para la alternativa) 

El uso d,' mano le obra requierc do un incromento do s6lo un 3.4% 

a posar quu se incuye una 'poca do cultivo intermodia al sistema 

bas ico. 

En cuanto a la -ficicncia an el uso lia inversi6n adicional 

necosaria, so espora on -I peor d- los casos un rtorno d CA$.5 por 

cada CA$I'l adicional repecto al mjor rosultado dcl agricultor pcro 
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esto puode. Ilec!ar hasta CA$6.9 adicionalos per cada CA$1 adicional 

do inversi6n (o sea un interc's de 590% sobre la inversi6n adicional). 

La eficicncia econ6r-ica total (Ingreso Total/Costo Total) s, 

m~jora de 1.32 a 2.05 (+ 55.3%) para el promedio per en el case pe

simista 1-. cficiencia general no sur'rarfa la quo obtiene 01 agricul

tor en su me~or caso.
 

La eficicncia cn el use del dinero necosaric narn insumos mejora 

entre un 17% y un 37% respecto al mcjor dol agricultor lo quo. debo 

ser atractivo para i. 

En cuanto a la .- ficionc.i. en al uso del otro factor crftico, mano 

de obra, la altarn'.tiva ofrcce en el promedio alto un 62.3% dc mejora. 

En el caso pesimista la eficiencia del usa del jornal disminuype en un 

2.3% respecto al mojor del agricultor. Esto %-starfaindicando.que 

la alternativ, en general os mr.s favorablc en cl uso del efectiva y 

la tierra quo en el use du la maro do obra bajo cualquior situaci6n. 

En cuanto al perfil (Icl Flujo do meno dt ora pa operaci6n del 

sistema v su altermativa (Figura 6. 1) se notan pocos cambios drsti

cos. En ah.qunas fechas hay ms re-xuisitos bajo in altornativa p'L'ro 

esto se invierte r.n otras. .17 mayor ca)io sucede en la setana 16

17 lo ,ue sc.; debc a la cosocha do malz y arroz ,m la alt-rnativa corn

parado con solo cosocha dc. arroz c cl sistnin b'sico. En este perfodo 

la alternativa requicro dc 12 jornalos adicionails para obtener un 

inqreso adicionnil on cl mismo puriodo du -,or lo monos CT13,I0 por hoc

t5re,.. Esto 1,l pormite copctir muy bion con otras actividdcs en c:1 

periodo. 

En cuanto al ,f.lujo do dinero pwra insurnos, la diferencia mayor 

sucede entre lacuarta % la oct,-.va semr'na dos nueS de la sicrmbra inicizl 

y se debe al usa de fertilizantes.
 

http:oct,-.va
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Dajo la intensidad de la agricultura en Yojoa la fertilidad pre

sente de los suelos hace que este insumo sea imprescindible no solo
 

para aumentar la productivida.d de la tierra sino que tanbien de la
 

mano de obra. Los requisitos de dinero para insumos en el resto del
 

ciclo coinciden muy bien o disminuyen especialmente en la segunda parte
 

del aho (semara.,; 26-30). Esto se debe al menor requisito del frijol
 

de costa, en termino de insecticidas x costo de la semilla lo que de

muestra la mejor adaptabilidad al ambiente de este cultivo cuando se
 

compara con el frijol del sistema bhsico.
 

La Figura 6.3 permite observar la riferencia total entre los dos
 

sistemas en cuanto al flujo de dinero necesario para ago de mano de
 

obra, se:rvicios e insumos combinado. Para prop6sito de decisi6n del
 

agricultor, el perfil de flujo de la Figura 6.2 puede set ma's impor

tante especialmente cuando toda la mano de obra utilizada es familiar.
 

Segin la evaluacion, el sistema alternativo presenta buenas po

sibilidades de adaptarse a la estructura do las fincas peque~as en
 

el 'areade Yojoa. Si bien es cierto intensifica el uso de la tiorra,
 

compensa esto con el uso do insumos. La retribucion a la inversion
 

adicional es bastante atractiva no s6lo para llamar la atenci6n de los
 

agricultores sino que tambi~n de las instituciones de apoyo a la agri

qcultura. El frijol, aue es una lequminosa de alto valor nutritivo y
 

comercial, es re2mplazada con ventajas para otra lequminosa, el frijol
 

de costa. La ventaja de esta Ultima so basa en el mayor rendimiento,
 

debido a su mejor adaptabili.-ad al ambionte, lo quc compensa con creces
 

su menor valor unitario en el mercaCo.
 

El manej6 general del sistema alternativo es conqruente con los 

'conocimientos de los agricultores del 5rea y su ambiente.
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Figura 6.1. Perfil de mano de obra para el sistema .rroz-Frijol y su alternativa (Malz+Arroz)-Frijol de 

Costa. Yojoa, Honduras 1978.
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Figura 6.2. Flujo de dinero para compra de insumos en el sistema de cultivo i-roz-frijol y su alternativa 
(Malz+Arroz)-Frijol de Costa. Yojoa, Honduras 1978. 
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Figura 6.3. 
 Flujo de dinero para operaci6n del sistema de cultivo Arroz-Frijol y su alternativa (Malz+Arroz)-


Frijol de Costa. Yojoa, Honduras 1978.
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