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INTRODUCCION
 

Los Cantones Guacimo y Pococ' estan en la Provincia de Lim6n y
 

constituyen la parte norte de la Regi6n Atl~ntica de Costa Rica.
 

Hay un sistema de cultivo en que interviene el malz en dos epocas
 

y es practicado por muchos agricultores de la regi6n. Este sistema con

siste de la siembra de malz en primera (diciembre a marzo) seguida de 
la
 

segunda siembra de ma'z (julio a setienbre). En algunos casos, las dos
 

siembras se realizan en el mismo torreno otras veces en terrenos distin-


Lo anterior esta muy relacionado con la posibilidad de preparar
tos. 


el terreno en una epoca adecuada para cada siembra, lo que a su vez, es

ta relacionado con la distribuci6n y cantidad de precipitacion.
 

La alternativa propuesta trata de no modificar sustancialraente el
 

sistema del agricultor. Las siguientes modificaciones son sugeridas:
 

cambio de la variedad de ma~z; uso racional de insecticidas; manejo 
de
 

malezas mediante el uso de mata-maleras; empleo del laboreo mlnimo para
 

la siembra de segunda; dosis apropiadas de fertilizante y establecimien

to de una poblaci6n do plantas adecuada.
 

En cada caso so da la importancia que merece az la capacidad fi

nanciera del agricultor; la comercializaci6ln del grano; las variaciones
 

estacionales en la oferta local de mano do obra; y las necesidades 
de
 

autoconsumo del grupo familiar.
 

Lus aspectos principales do la alternativa propuesta estan presen

tados en las primeras pa'ginas (en papel amarillo). Se incluye, adem~s
 

de esta introducci6n, una descripci6n panor'mica de la regi6n (resumen
 

de aspectos geograficos), descripciones separadas do los aspectos agro

n6micos fundamentales del sistoma del agricultor Cuadro 01 y de la
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alternativa propuesta Cuadro 02 y la comparaci6n entre las activiades
 

del sistema del agricultor y las do la alternativa propuesta Cuadro 03.
 

Las p5ginas restantes son anexos en los que se presenta informaci6n
 

adicional y complementaria. El Anexo 6 lo constituye una lista do 32
 

referencias bibliogr'ificas do documentos relacionados con la alternati

va propuesta.
 

La informaci6n consignada en oste documento as parte do los resul

tados obtenidos por el personal t'cnico del Proyacto de Sistemas de 

Cultivo para Poquefios Agricultores (1975-1979) del CATIE, el Proyecto fue 

financiado por la AID a travs de ROCAP. 

Los trabajos del Proyecto on Guacimo y Pococl fueron realizados
 

conjuntamento por tocnicos do]. CATIE y t6cnicos do la Estaci6n Experimen

tal "Los Diamantes" y del Centro Agrlcola Regional do Lim'n del Ministe

rio de Agricultura y Ganaderla (MAG) de Costa Rica.
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Cuadroo.1 El sistema de producci6n de malz solo en dos Spocas de siembra del agricultor do Guicimo y Cariari,
 

Zona Atlintica, Costa Rica.
 

Producto Cantidad Medio ambiente Tipo Cantidad Comentarios
 

actividaA hombre tipo y 

Semana Mes 	Plan de Horas Semilla 


PPT Temp.
 
por ha cantidad Mm *C
 

285 24.5
1-4 Ene 

Mantillo No evaluada
3-4 	 Rastreada 4 


vegetal
I y II 


194 25.0
5-8 Feb 


Mantillo No evaluada
5 Opcional 2 
vegetalRastreada 


III
 

5-6 Siembra malz 32 Blanco local 
manual 18 Kg/ha 

5-6 Control male- 5 Gramoyo- 989 ml Usual 

zas ne miS 
108 346 ml 

7-8 Fertiliza- 10 10-30-10 46 6 Usual 

ci6n 1 6 92 
12-24-12 Kg/ha 

9-13 Mar 164 26.1 

11 -73 Fertiliza- 5 Urea 46 Usual 

ci6n II 6 92 
Kg/ha 

14-17 224 26.7 

18-21 May 447 26.1 

17-18 Dobla malz 32 Usual adecuada 

20-22 Cosecha de 
malz 

50 Grano 
20% hum 

1.8 a 2.6 Al 12t humedad 
TN/ha las cifras Be-
Promedio rian - 1.61 2.4 
2.2T/ha y 2.0 TM/ha 

462 25.0
22-26 Jun, 


472 25.6
27-30 Jul 


Mantillo Nuevo terreno la
29-30 Rastreada 4 

vegetal mayoria do veces
I y II 


332 25.0
31-35 Ago 


Mantillo
31 Opcional 2 

vegetal
Rastreada III 


31-32 	 Siembra ma- 32 Blanco local 
nual 18 Kg/ha 

Usual
32-33 Fertiliza- 10 10-30-10 46 6 

ci6n I a 92
 

12-24-12 Kg/ha
 

286 24.5
.36-39 Sep 


Usual
38-39 	 Fertiliza- 5 Urea 46 6 


ci6n II 
 92
 
Kg/ha
 

404 24.5
40-43 Oct 


40 Control de 5 Gramo- 989 ml 

malezas xone mfs mis 
108 346 ml 



Cuadro 0.1. continuaci6n 

44-48 Nov 466 23.9 

49-52 Dic 525 23.9 

48-49 Dobla de 
malz 

• 32 Usual adecuada 

51-52 Ene Cosecha de 
maiz 

50 :85 24.5 Grano 
2n% hum 

1.0 a 1.8 Al 12% de humedad 

Wt/ha los rendimientos 
Promedio serfan: 0.9 - 1.6 

1.4 TM/ha 1.3 TM/ha 



en dos ipocas en Guicimo y cariar,
Cuadro 0.2Alternativa para un sistema de producci6n de malz solo sembrado 

Zona Atlfntica 

Praductos
Insumos 


Tipo Cantidad Comentarion

Horas Semilla Producto Cantidaid Medio ambiente
Semana Mes Plan de 


PPT Tamp
actividades 	howbre tipo y 


por ha cantidad 
 C
 

I Ene 35.6 24.5 

2 21.4 

3 Rastreada 
1. 11 y III 

6 84.8 Mantillo Usual avaiuada 

Ver Anexo 
5
A 

4 Rastreada 6 31.0 

I, .V y III 

5 Control de 10 Aldrin 5 Kg/ha 14.6 25.0 Ver anexo 5B 

ipsectos 2.5% 

(5.7) 

6 Siembra de 
malz (5-7) 

.D.Tipo Tuxpoio (TICO 
18 Kg/ha 

VI) 28.8 Ver anexo SC y 
5D 

7 crntrol ma- 12 Atrazi- 2.5 20.0 Ver fnexo 5F 

3zas (5-7) na Pre Kq/ha 

a Fertiliza- 10 
ci6n I (6-8) 

10-30-10 333 
Kg/ha 

62.4 Nueva dosis 
evaluada. 
Anexo 5E 

9 Ma 57.8 26.1 

10 Op:ional 6 Volaton 1500 57.8 Ver anexo 5B 

ccntrol de 500 ml/ha 

insectos 

11 Fertiliza-
ci6n II 

10 Nitrato 
de 

260 
Kg/ha 

6.4 Nueva dosis 
evaluada. Anexo SE 

(11-13) Amonio 

12 Control de 16 Gramo- 1500 29.6 ,antillo Ver anexo 5F 

malezas xone ml/ha 

(11-13) dirigi
do 

13 
37.2 

14 Abr 41.4 26.7 

15 21.8 

16 10.4 

17 Dobla malz 32 11.0 Usual 

(17-19) 

18 May 70.2 26.1 

19 5.6 

20 Cosecha 
420-22) 

50 23.0 Grano 
12% 

1.3 a 4.3 
Prom. 3.1 
TM/ha 

21 3.0 

22 Jun 24.7 25.0 

13 37.0 

245.0
24 


167.4
25 




£ 

Cuadro 0.2. Continuaci6n
 

26 146.0 

27 Jul 100.8 25.6 

28 307.5 

29 182.0 

30 141.0 

31 Ago Control de 
insectos 

10 Aldrin 
2.5% 

5 Kg/ha 103.0 25.0 Ver anexo SD 

31 Control do 
malezas 
(31-32) 

12 Gramo-
xone 

2000 
ml/ha 

101.6 Mantillo 'er anexo 5F 

31 Siembra maz 6 Tuxpef 
18 Kg/ha 

Ve anexo SC 
SD 

32 Fertiliza-
ciSn 

10 10-30-10 333 
Kg/ha 

Ver anexo SE 

33-34 
35 

Control do 
malezas 
(34-36) 

16 Gramo-
mone 

dirigido 

1500 
ml/ha 

85.4 
15.8 
35.4 Ver anexo 5F 

36. 
36 

Sep Control de 
insectoa 

6 Volaton 
500 

1500 
mi/ha 

52.9 24.5 Ver anexo 5B 

37 Fertiliza-
ci6n dI 
(36-37) 

10 Nitrato 
do . 

Amonio 

260 
Kg/ha 

37.0 Nueva dosis 
evaluada 
Ver anexo SE 

38 10.8 

39 139.2 

40 Oct 105.0 24.5 

41 142.8 

42 298.7 

43 Dobla 
(43-45) 

32 99.6 

44 Nov 12.6 23.9 

45 
46 Cosecha 

(46-48) 
50 

48.0 
164.4 

Grano 
12% hum 

1.4 a 
Prom. 
TH/ha 

4.5 
3.1 

47 6.4 

48 
"49 Dic 

242.7 

39.8. 23.9 

50 30.4 

51 56.8 

52 14.2 

1 Ene 35.6 24.5 

2 21.4 
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alternativa

Cuadro 0.3. Comparaci6n de las actividades actuales del agricultor con las actividades de 

Is 

propuestA pata Guacimo y Cariari, Zona Atlntica. 

Actividades 	del agricultor 

SavAna 

1-4 

Paso do rastra d3 disco, dos veces, 
sobre el terreno. El intervalo en-
tre pasadas eB variable dependiendo 
de la pricipitaci

6n. 

3-4 


Tercer paso d. rastra par el terreno, 

esta prctica puede a no ilevarse a 
cabo. 

5-6 	 Siembra do mioz. Se realiza en piano 
con espeque. Varicdad Local, blanco, 

tipo cristalino a seai cristalino, plan-
ta alta. Distancia do siembra 80 

100 cm. entre surcos y 80 cm. entre 
golpe. Colocan 4 a 7 granos par golpe. 
Poblaci6n verfa de acuerdo a distancia 
y ndrero de 	granos. Rango de poblaci6n 
potencial 62,500 a 78,125 plantas par
 
hectarea.
 

Control de malezas inmediatamente des
puis de la siemnbra con mezcla de herbi
cida Gramoxone, 989 ml mis MSMA 108, 
3.46 ml; cantidad aplicada a una hec
tfirea con aspersor manual. 

7-8 	 Fertilizaci6n con abono qufmico com-

pleto 10-30-10 6 12-24-12. Material 

-nlncado al pie de la plants sin cu-

brirlo con 	suelo.
 

11-13 	 Segunda fertilizaci6n con Urea. 

El fertilizante se coloca al pie 


de la plants sin cubrirlo. La 
dosis es do 46 6 92 Kg de abono 
par hectirea. 

17-18 	 Dobla do rafz. Pr~ctica emplea-

da para reducir p6rdida de grano
 

par pucrici6n causada par exceso 
de hured. ! en la mazorca y da6o 
de p Jaros. 

20-22 	 Cosecha do rnaz. Se arranca de 
la planta la mazorca sin onvoltu
ras: las mazorcas son acumuladas 
en varios sitios del campo en don
de se Ilenan los sacos para lle
varlos al secador del Centro de 
Comercializaci6n. 

29-30 	 Ds pasadas do rastra de discos 

sobre el terreno. Debido a la 

precipitac!6n, esta prictica 
a ve-

ces es atrasada varias semanas
 
haste que las condiciones del 
terreno permiten la realizaci6n de
 

la practica. La scayorla do las ve
6
 

ces eata operaci n es realizada en campo
 

nuevo.
 

Somana 

1-2 

3-4 

5 


6 

7 

8 

10 

11-13 


11-13 


17-19 


20-22 

29-30 

Actividades 	do la alternativa propuesta
 

Tree pasadas de rastra de discos, on una 
misma semana, ya sea, la tercera o cuarta.
 

Control de insectos del 

suelo mediante aplicaci6n de Aldrin al 
suelo. (Anexo 5B). 

Prictica nueva. 


Siembra de 	maiz similar al agricultor. 
Variedad mejorada tipo Tuxpefio plants
 

baja (TICO VI). Grano blanco, semi
cristalino. Distancia 100 x 100 cm.
 

colocando 2 	 semillas par golpe. La 
poblaci6n se reduce a 40,000 plantas 
par hectfrea. (Ver Anexo 5C y 5D). 

con
 
producto distinto, Atrazina. (Ver
 
Anexo 5F).
 

Control pre-emergente de malezas 

6
 
Pertilizaci6n, nueva dosis do aplicaci
n 

333 Kg/ha de 10-30-10. (Ver Anaxo 5E). 

Prictica opcional. Control de insectos 
(Ver Anexo 5B). 

6
 
Segunda.fertilitaci n nuova dosis de
 

aplicaci6n 	con nitrato de amonio como
 

fuente de nitr6gena 260 Kg/ha. (Ver 
Anezo 5E).
 

Prictica nueva con herbicida do contacto 
(Ver Anexo 5F). 

Igual a la del agricultor.
 

Igual a la 	del agricultor. 

La prictica 	de laboreo convencional so 
sustituye par prictica de laboreo afni

mo ver semana 31 abajo.
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Cuadro 0.3. (Continuaci6n) 

Semana 
Actividades del agricultor 

Semana 
Actividades de la alternativa propuesta 

31 Tercer paso de rastra de discos al 
terreno. Esta prictica es opcional y 
puede l1evarse a cabo o no. 

31 Pr~ctica nueva. Control de insectos 
mediante uso de Aldwin al suelo, (Ver 
Anexo 5A). 

31 Control de malezas pare facilitar siem
bra. Modificaci6n &l laboreo convencio
nal. (Ver Anexo 5F). 

31-J2 Siembra de matz. Se realize en piano 
con espeque. Variedad local blanco, 
tipo cristalino o semi-cristalino, 
planta alta. Distancia de siembra 
80 a 100 cm. entre surcos y 80 cm. 
entre golpe. Colocan 4 a 7 granos 
par golpe. Poblaci6n varla de acuer-
do a distanciamiento (62,500 a 78,125 
plantas par hectgrea). Esta siembra 
en la mayorfs do los casos se hace 
en campo nu.evo, es decir, que no se 
realiza en el mismo terreno en el cual 
eesembr6 la cosecha de primer&. 
Algunas veces, esta siembra se lleva 
a cabo en parto del terreno que fue 
sembrado en primera. 

31 Siembra de malz en el mismo terreno quo 
fuera utilizado pare la producci6n de 
malz de primera (diciembre a junio). 
Variedad mejorada tipo Tuxpefo planta 
baja (TICO VI) greno blanco, semi-cris
talino. Distancias 100 x 100 cm. Dos 
semillas per golpe para obtener una po
blaci6n de 40,000 plantas per hectirea. 
(Ver Anexo SC y 5D). 

32-33 Primers fertilizaci6n de i segunda 
siembra con abono qufmico complete 
10-30-10 6 12-24-12 en dosis .'e46 
6 92 XCgper hectgrea de material co
locado al pie de la planta sin cubrirlo. 

32 Fertilizaci6n, nueva doss de aplicaci6n 
333 Kg per hectArea de 10-30-10. (Ver 
Anexo SE). 

34-36 Control de malezas mediante el uso de 
Gramoxone dirigido. (Ver Anexo 5F). 

37 Fertilizaci6n, segunda -aplicaci6n nueva 
dosis con nitrato de amnio, 260 Kg per 
hectarea. (Ver Anexo SE). 

38-39 Segunda fertilizaci6n con Urea. El 
fertilizante se coloca al pie do la 
planta sin cubrirlo. Dosis empleadas 
son 46 6 92 kilogramos per hectarea. 

40 Control de malezas con mezcla do 
herbicidas Gramoxone y MSMS 108; 989 
y 346 ml par hectarea, respectivamente.'. 

48-49 Dobla del malz practica llevada a 
cabLj per las mismas razones que pars 
la siembra de Iimera (ver semana 
17-18 pare la siemhra de primera). 

43-45 Dobla del malz prctica igual al agri
cultor. Sucede un poco m~s temprano 
que para la siembra del agricultor par 
raz6n de la fecha de siembra. 

51-52 Cosecha de mawz. Se arrance la 
mazorca de la plants sin las en
volturas. Las mazorcas son acu

46-48 Cosecha de ma~z. Igual al agricultor. 

muladas en varios sitios del caps 
en donde se llenan los sacos en los 
cuales las mazorcas son transportadas 
al lugar de comsrcializaci6n y se
camiento. 
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Las paginas restantes son anexos en los que se prosenta informaci6n
 

adicional y complementaria. El anexo 6 1-o constituye una lista de 34 refe

a la regi6n Atla'ntica.rencias Libliograficas de documontos E-elacionados 


La informaci6n consignada en este dccunxtnto es parte de los resul

dcl Proyccto de Sistemas de
tados obtenidos por el personal t'cnicc 


Cultivo para Pequefios Agricultores (1975-1979-' del CATIE. El Proyecto
 

fue financiado por la AID a travs do RCCA'zP. 

Los trabajos del Proyecto en Gu*cin.o y Pococ! fueron realizados 

e la Estaci6n Expericonjuntamente por tecnicos del CATIE y t6cr.icos .

mental "Los Diamantes" y del Centro kgr'co.a Regional de Lim6n del Mi

nisterio de Agricultura y Grnado^-a, ('L01 e Costa Rica. 

RESUMEN DE ASPECTOS GECCARAVICOS 

1. UBICACION DEL AREA Y TOPOC1FiXW\ 

La regi 6 n Atlantica esta :h'czza on 1. :una. orte del pals del lado 

del Oceano Atlantico, en Costa Rica. I-mp.reIa p:ovincia do Lim6fn 

el distrito Las Horquetas del Cant6n Si::aiiqui de !a provincia dey 

Heredia y tiene una superficie de 9.7CC ki.6,t:os cuadrados. 

asociado coii yuca v r.. r.. intercaiado con los ta-El sistema malz 

llos de la yr-_a descrito en este docu.-_nto es aplicable a un area, que 

incluye parte de los cantones de Pcoc y Guncir.n di.stribuldos en los 

Rita, Cariari, Roxara: .1Jiwnez, Guacimo y R1odistritos Gucpiles, 

Jimenez (Ver Figura 3.7). 

Los datos ofreci.m., en este docu4..ento so refieren a los distritos 

Gugpiles, Cariari y Gv',cimo; los qoe sz escc;ieron como repre-entativos
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de la posible area de aplicaci6n de la alternativa.
 

El perfil topografico esta limitado por los volcanes Turrialba
 

(3329 m) e Irazu' (3432 m) al oeste y la planicie costera del Atlantico
 

al este.
 

Las partes altas de la planicie cercanas al Pie de Monte ofrecen
 

suelos f6rtiles y bien drenados. Las pendientes de la planicie dismi

nuyen gradualmente al grado que los rlos forman meandros y las inunda

ciones ocurren con frecuencia.
 

USO ACTUAL DE LA TIERRA Y TIPO DE EXPLOTACION AGRICOLA.
2. 


Datos del censo agropecuario de 1973 indican que en los Cantones
 

Pococ! y Guacimo hay 1,363 y 695 explotaciones agrocolas o ganaderas.
 

Esto representa una extensi6n de 56,062 y 40,667 hectareas respectiva-


El 87% de las fincas tienen superficies menores de 50 ha.
mente. 


Los cultivos ma's importantes y frecuentes son malz, yuca, platano
 

El area de estudio en 1973 contribuy
6
 

y en menor proporci6n el frijol. 


al pals con el 44% de la producci6n de maiz. La producci6n de yuca en
 

los distritos estudiados es muy importante. La regi6n contribuye con
 

el 26% de la producci6n de yuca del pals.
 

En el grea estudiada se produce el 27% del frijol de la 
Regi6n
 

de la producci6n total.
Atlantica y se consume el 41% 


La poblaci6n de los distritos Guapiles, Cariari y Guacimo fue esti

mada en 1977 en 21,473 habitantes. Las familias del area de estudio
 

presentaron en 1976, un promedio de 6.6 y 5.1 hijos pira Cariari 
y
 

Guacimo, respectivamente.
 

El an~lisis de los sistemas de finca en la zona de estudio 
en 1977
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de la superfici, re las
indicaron que los 	cultivos anuales ocupan el 31% 


Los cultifincas encuestadas 	y que generan el 79% del ingreso total. 


La
 
vos perennes ocupan el 4% de la finca y generan el 3% de la finca. 


ganader'a ocupa el 33% de los terrenos de la finca y produce el 13% del
 

La tierra sin uso u ocupada por bosques absorbe el 32% de la

ingreso. 


finca y genera el 3% del ingreso.
 

Debido a la distribucon de la precipitacion las actividades 
anua

les se desarrollan 	todo el afio calendario.
 

3. 	 CLIMA E HIDROLOGIA
 

area de estudio es h~xnedo y c~lido. Esta area com-
El clima del 


prende cuatro zonas de vida y 3 transiciones del sistema 
Holdridge; 6s

(bp-M); Bosque pluvial Montano Bajo
tas Son: Bosque pluvial montano 


(bp-IIB); Bosque pluvial Premontano (bp-P); Bosque muy h6medo 
tropical,
 

); Bosque muy hi'medo tropical (bmh-T); Bosque

transici6n fria (bmh-Ti2X 


n calida (bmh-P 7); y Bosque huimedo
 muy hxnedo premontano, transici
6


tropical, transici6n h'meda (bh-T
 

En la planicie la temperatura var'a entre 25 y 27
0C.
 

n media anual de la Regi6n Atlantica var'a de 4261
 La precipitaci6


area de los experimentos de CATIE hay tres estaciones
 a 3683 mm. En el 


meteorol6 gicas ubicadas a 90,270 y 296 msnm.
 

n trazado con los datos promedio de pre-
El grafico de precipitaci
6


n mensual indican que los meses con menos precipitacion 
son
 

cipitaci6


los meses de febrero, marzo, abril y setie'bre. 
Sin embargo la precipi

flay dos picos de precipitacion
taci6n en estos weses supera ]os 100 mm. 


Las 6pocas de siembra coinciden con los meses 
de
 

en junio y diciembre. 
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menor 	pluviosidad, enero a febrero y julio a agosto.
 

Los rios ms imrortantes del area do estudio son: Chirrip6, Toro
 

Amarillo, Jimenez, Parismina y Reventaz6n. Los dos primeros corren ra

pido a medida que bajan de la montafia, cuando llegan a la planicie casi
 

a nivel del mar, se ramifican en muchos brazos que arrastran bastante
 

sedimento.
 

Los sistemas mejorados de finca, en esta area, requeriran de pr~c

ticas que aseguren un buen drenaje del agua del suelo.
 

4. 	 GEOLOGIA Y SUELOS
 

La planicie costera del Atlantico fue una vez una continuaci
6 n de
 

la fosa que incluye el Lago de Nicaragua y clue se form6 hace varios mi-


Ilones de afios. En el Plioceno de la era Terciaria muchos metros de se

dimento fueron acumulandose en la fosa; mas tarde, la actividad volca

nica masiva cerca del borde de la fosa form6 la cadena de volcanes que
 

incluyen al Turrialba e Irazi. Estos han suministrado la. mayor parte
 

de los sedimentos y cenizas para los suelos fertiles del presente.
 

El area en la cual estgn los campos do estudio de CATIE tienen
 

suelos aluviales bien drenados; y corresponden a las partes bajas del
 

pie de monte y parte alta de la planicie costera.
 

Los suelos de la Regi6n Atlantica Oeste pueden dividirse en dos
 

grupos generales:
 

1. 	 Suelos aluviales formados de materiales oriqinarios ricos en ba

ses y nutriaentos para las plantas. Estos suelos fueron formados
 

hace 	25,000 afios. Entre estos suelos encontramos los Inceptisoles 

(Serie Gua'piles y Old Vega) y los Hlistosoles y Suelos Gley. 
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2. 	 Suelos Latosoles (Oxisoles) de color rojizo que tienen arcillas
 

bien floruladas de alto contenido de 6xidos de hierro y aluminio y
 

comunmente coolinita. Estos suelos se formaron de lodo depositado
 

Las series descritas y
en el 	Pleistoceno hace un millon de afios. 


quo 	corresponden a este grupo son: Ridge Hill, Colombiana, Cariari
 

(Gley) y La Curia.
 

Los suelos de las series Old Vega y Guapiles son los que presentan
 

mayor fertilidad potencial y las series Colombiana y Ridge Hill son los
 

suelos de menor fertilidad potencial.
 

La textura de los suelos de Cariari y Guacimo var'a entre franco
 

arenoso, franco y arcilla. Los colores de los suelos son en su mayoria
 

cafe, cafe muy oscuro y cafe oscuro. El drenije de los suelos es va

riable. La acidez del suelo, interpretada de los valores de pH, varia
 

de muy fuerte a debil.
 

INFRAESTRUCTURA
 

El area de estudio esta integrada por tres distritos organizados
 

an ciudades, villas y poblados.
 

Las comunidades se organizan en juntas de educaci6n, patronatos
 

escolares, comite de deportes y asociaciones de desarrollo.
 

El sistema vial del 'rea as deficiente, hay una vla principal rU's

tica que comunica Pococl y Gu~cimo con Siquirres. El estado de esta
 

via no os siempre bueno a pesar del mantenimiento quo le da el Ministe

rio de Obras Puiblicas y Transportes. Los caminos de penetrac-6n son
 

lastreados y los secundarios de tierra y resultan inadecuados para el
 

transporte de los productos, principalmente cuando llueve.
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La carretera San Jos6-Gu'piles-Siquirres ampliarg las oportunida

des de mercado y promovera el mejoramiento de los otros caminos. El fe

rrocarril del Atlantico es otra v'a de comunicaci6 n que existe en el
 

area pero que da servicio Voco eficiente.
 

Hay dos aeropuertos, uno de propiedad gubernamental y el otro par

ticular. El transporte aereo es 6til pero su costo no es accesible para
 

los pequeflos agricultores.
 

flay cuatro puestos de salud rural que imparten modicina preventiva
 

y educaci6n sobre salud, sanidad, nutrici6n y 6roa aspectos relaciona

dos con la salud. En Gua'piles hay un Centro de Salhd que ofrece servi

cios de consulta,m ica y un Hospital con equipo adecuado para trata

mientou intensivos. 

El servicio de aqua potable tn Gupiles y Cariari es bueno. En
 

Gu~cimo el servicio estge, vtas de rejQramiento mediante la construc

ci6n de las obras necesarias.
 

El servicio el'ctrico y telef6nico es suplido por ICE en Guacimo
 

y Guapiles. En Cariari, el servicio funcionard en 1979. Hay servicio
 

telef6nico particular y p~blico en Gu~cimo y Gu~piles, en Cariari s6lo
 

p'blico.
 

Los tres distritos poseen programas de letrinizaci6n rural an lu

gares de mayor poblaci6n hay tanques septicos.
 

6. 	 CREDITO, ASISTENCIA TECNICA Y MERCADEO
 

;1 credito es obtenido de casas comerciales, prestamistas y del
 

Sistema Bancario flacional.
 

La Cooperativa Agricola Industrial de Pococf formada por pequefios
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productores de la zona obtienen creditos a corto plazo para comprar in

sumos el cual cubren con el cr6dito de operaci6n que proviene del Sis

tema Bancario Nacional.
 

Los productos se comercializan de varias formas. La yuca es ven

dida al comerciante, quien llega a la finca para hacer los arreglos de
 

la compra con la anticipaci6n necesaria.
 

Los agricultores de Guacimo venden la producci6n de mafz a la se

cadora del Consejo Nacional de Producci6n ubicada en la cabecera del
 

Distrito. Los agricultores de Guapiles y Cariari prefieren comerciar
 

con intermediarios debido a lo caro del transporte a Guacimo.
 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (V'AG) brinda asistencia
 

tecnica por medio de la Agencia de Extensi6n Agricola de Pococl.
 

Los recursos con que cuenta la agencia de Extensi6n son complemen

tados en cierto grado por los esfuerzos que realizan otras institucio

nes como el Sistema Bancario, Consejo racional de Producci6n, Direcci6n
 

Nacional de Desarrollo Comunal, Instituto de Tierras y Colonizaci6n y
 

empresas particulares procesadoras interesadas en cultivos industriales
 

especificos.
 

En el area existen dos colegios agropecuarios que graduan tecnicos
 

de nivel medio.
 

La Escuela de Agronomia del Atlgntico de la Universidad de Costa
 

Rica tiene su sede en las afueras de Gu5piles, contiguo a las instala

ciones de !a Estaci6n Experimental Los Diamantes del Ministerio de
 

Agricultura y Ganaderfa.
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ANEXO 1
 

ASPECTOS AGRONOMICOS
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DESCRIPCION DEL:SISTEMA MAIZ SEGUIDO DE MAIZ*
 

Introducci6n
 

La regi6n do los Cantones de Guacimo y Pococi muestra la influen

n las empresas
cia que a principios del Siglo XX tuvieron en esta regi
6


n de madera.
 
ganaderas, cultivo de cafia de aziicar y la extracci

6


Las ompresas bananeras, que cmpezrron a principios de este 
siglo,
 

n de variedades resistentes
reapareciaron on 1965 despu6s de la selecci
6


al mal de Panama5 y salvo problemas laborales y de transporte 
operan en
 

esta epoca (1979) con aparcnte 6xito.
 

Los sistemas de cultivo usados por los agricultores dependen 
de la
 

No existo una carretera directa
infraestructura existento en la zona. 


Por lo
 
a San Jose y pocos caminos rurales son transitables todo 

el afio. 


tanto, los sistomas predominantes consisten de cultivos que 
no requieren
 

transporte inmediato o que pueden ser cosechados segfin lo 
demande el mer

cado.
 

La mayoria de los agricultores usan fertilizantes y mata-malezas.
 

Debido a que la mano do obra escasea:en ciertos perlodos, 
so ad-


Esto es favorecido
vierte una mecanizaci'n rapida do la agricultura; 


por el tamafio promedio do las parcolas, 13 hectireas, y la poca pendien

te del terreno que so prestan a la mecanizaci
6n.
 

• 	Preparado por el Dr. Carlos F. Burgos, Ipg. Agr. Roger Meneses 
yul
 

Ing. Agr. Myron Shenk.
 



Los sistemas.ms:inportantes de la rogi6n son ma'z, frijol y yuca 

solos. Las actividades del sistema malz soguido de malz se describen a 

continuacion. 

Arreglos Cronol6gicos
 

Las condiciones do suelo y clima de la regi6n permiten dos s.embras 

de maIz.
 

La variaci6rn do epocas do siombra so ilustra on la Fi.ura 1, Es

tas dos opocas son consideradas por los agricultorcs como las x.As apro

piadas para la siombra do manz. La siembra dc primera es. noxmalmente 

hecha entre los moses .de diciembre a marzo para aprovechar los per'odos 

cortosde poca lluvia y mayor luminosidad. La segunda.siembra es entre. 

los mesas do julio a sotiembre,, para tomar ventaja do las condicione...de 

clima mencionadas anteriormente:
 

Los agricultores do .la.regi6n,.do acuordo a la distribuci6n real.. 

do lluvias en al aio, siombran tomiprano, on la mitad o al final do los. 

per'Odos mencionados. :La 6poca de:siembra, a su vez, determinar5 la 

opoca de la cosocha p;-ra la siembra re.spe.tiva lo que define si la siem

bra siguiente puede o no hacers.pen elimsmo campo o si existe una su

perposici6n do siembras. 

Arreglos Espaciales
 

Las distancias de siombra ms comunes son do 30 a 10.0 cm.entre.sur

cos y 80 cm entre golpos o posturas do somillas'. En cada golpe, so colo

can de 4 a 7 granos dc maiz. La poblaci6n potencial resultanto varia de
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78,125 a 62,500 plantas do maz por hectarea.
 

Variedades Cultivadas
 

La variedad utilizada por la mayoraa de los agricultores es la lo-


Las caraccal, 6stA es posiblemcnte una mezcla de variedades antiguas. 


terfsticas mas importantes de osta variodad son: plantas de porte alto
 

y calia dolgada, con mazorcas de grano blanco dentado o semi-dentado, 
olo

12 hileras do grano.
te do diametro paquefio, mazorca con por 1o menos 


El ciclo vagetativo do este malz es de 100 dias a la madurez fisiol6gica
 

y,120 dias a la cosecha como grano seco. Aparentemente, la variedad es
 

y tiende al acame.
medianamente resistente al ataque de Diatttet' 

Preparaci6n de Tierra
 

tractor labranza puedeLa preparaci 6 n de tiorra con y equipo de 

Generalmente
realizarse on dos oportunidades duranto ol aflo agricola. 


la que prosenta la mala preparaci6n de terreno an el mos de enero es 


Durante esta Opoca del afto, hay m~s peyor probabilidadde realizarse. 


r1odos cortos sin lluvia que hacen posible el uso de maquinaria. 
La
 

preparaci6fn do tierra an el mes de julio, mediante al uso de tractor, 
es
 

Por osta raz6n, algunos agricultores utilizan productos 
quimi

incierta. 


cos para destruir las malezas y procedon a la simbra inmediatamente
 

despu6s.
 

Cuando el agricultor utiliza oquipo agricola para'preparar 
el to

rreno, la operacion consiste de tres pasadas de una rastra do 
discos.
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El tiempo quo transcurre entre las pasadas deponde del patr6n 
do precipi

4 a 5 dias.
taci6n. Los intervalos pueden variar do 10, 


El metodo de preparaci6n quo no involucra al uso do maquinaria 
a

s para

gricola consiste en el riego do herbicidas solo o mezclas 

de 6sd4


La ventaja de este sistemal
 controlar diversos tipos de malas hierbas. 


sobre el mecanizado es quo no depende mucho de los requerimientos 
que el
 

laboreo con equipo impone al agricultor.
 

Manejo de Malezas
 

n y esperanLos agricultores quo no mecanizan, rozan ia vegutaci 6 

Luego, sobre los rebrotes aplican20 dias para que rebroten las malozas. 


MSMA y diuron. Las cantidades apro
una mozcla do gramoxone (paraquat), 

ximadas son 0.3, 2.5 y 0.5 kilogramos de ingrediente 
activo per hectarea.
 

la mezcla, consiste de gramroxone, 2.4-D y diur6n en
 En otros casos 


n aproximada de 0.3, 0.6 y 0.5 kilogramos de ingrediente
la proporci6


activo por hectarea, respectivamente. Algunos agricultores utilizan MSMA
 

en vez de diur6n en esta mezcla.
 

La siembra de malz so realiza entre uno a siete d'as 
despu6s de la
 

Si las malezas son muy agresivas ios agricultoaplicaci6n do herbicida. 


res hacen una roza cuando las malozas alcanzan el tamaho 
del ma:z y lo
 

maiz esta aun muy peque0n esta fase del perlodo vegetativo elcubren. 


en forma dirigida. Cuando el malz
 
flo para usar un herbicida de contacto 


70 cm, los agricultores aplic.m-gramxone dialcanza una altura do 60 e. 

.rigido en dosis d.e 0.2 a 0.4 kilogramos de ingrediete activo por hect9rea. 



Los agricultores que preparan sus terrenos con equipo do labranza 

.hacen.una aplicaci6n dirigida de gramoxone entre los 35 a 40 dias despues 

de la siembra. 

Tan.to*. los agricultores , qt:proparan suis terrenos mucanicamente, co

mo:aqu llos que no efect'an labranza con equipo mecanico hacen una roza
 

(guazapia):.antes de doblar el mal..
 

Fertilizaci6n
 

n
La fertilizaci6n se hace, por lo general, despu6s do la germinaci
6


del ma'z, agujeo, lo que ocurre entre los 8 y 10 dias despues do la siem

bra. .La-manera de aplicaci6n es colocaci
6n del fortilizante con espeque
 

•o.:simplemente ubicado al pie de la planta. La mayor'a de las veces la
 

La segunda aplicaci6 n es urea
primera aplicaci6n es do abono completo. 


y efectuada despu6s de aplicar mata-malozas do contacto. Las dosis de 

fertilizaci6n son bajas. Las pr'cticas do fertilizacion se hacen do
 

igual manera tanto en la siembra de onero como en julio.
 

Plagas
 

caflo son, los gusanos corta-
Las principales plrigas del malz ene c 

dores (Agro.W sp.. F,7P-It sp), vaauita, rabuotiza sp y cbgoliero SpodopteAa 

6wgiperda. 

El agricultor combate los cortadores hasta que ve algun dafo, para
 

esto, utiliza insecticidas en forma lquida, primordialmente.
 

La vaquita as controlada medianto al uso do insecticidas liquidos
 

cuando el ma'z esta'pequeio, algunas veces, el agricultor utiliza insec

ticidas granulados.
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Para el control del cogollero el uso dp insecticidas 
granulados es
 

El control so inicia tan pronto el agricultor 
observa quo el
 

frecuente. 


dafio ha cmpezado.
 

Enfermodades
 

En la actualidad, las enfermedades observadas en 
el cultivo del
 

ma#z en la regi6n de Gurcimo y Cariari no 
parecon afectar significativa

mente el rendimiento del cultivo. Sin embargo, la intensificacion del
 

cultivo del malz podria traer como consecuencia:que 
las enformedadev ahora
 

observadas se vuelvan de mayor importancia 
econ6mica.
 

Las enfermedades m's comunes observadas son: 
el tiz6n de la hoja
 

herrumbre o roya (PtLinia.twicum y H. maydif);(Hebnintho6,6pohti 

del tallo como 'la pu
algunas enfermodades

PcZzypOu y Phs6Ope&a zeae) ; 


zeae y Fa6axim ws6e).
GibbeArUadrici6fn (V4Zodia maydi6, 

El efecto mas evidente de las onfermedades se observa en las ma-

Las m5s comunes son 
de la cosecha o en almacenamiento. zorcas al momento 


maydi6 y GibbeAeC zeae(fase se
por Diodalas pudriciones causadas 


Fu6 wn ttozeum) y GibbeAeia jujikuLoi (fase sexual de F.
 
xual de 

moniZiLowe). 

manor importancia, es el ofecto do algunas 
enfermedades bac-


De a , 


virosis y micoplasmas.

teriales como, ?/tLJlia cWLo.tovoua; 

Cosecha y Almacunamiento 

Cuando'cl malz alcanza madurez, lo que 
cs determinado visualmente
 

la mazorca so
aspecto do la planta, el tallo cs doblado para quo 

por el 

do la acci 6 n de los pajaros. 
que mas y para proteger el nimaz 
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El malz permanece as! doblado por un per'odo do 20 a 30 doas. Al 

final de oste perlodo el malz es recogido del cmpo y llevado al centro, 

de acopio del Consejo Nacional de Producci6n (CNP) para su comercializa;
 

Algunos agricultores vendon su maiz a intermediarios quienes llecion. 


gan a comprarlo a la finca del agricultor. El producto es llevado en ma

zo!rca o desgranado. La forma desgranada,,.es llevada en mayor cantidad
 

en el perfodo do cosecha de la segunda siembra.
 

Almomento de la cosecha, la mazorca sin sus envolturas es dggpx
en

dida de la planta y colocada on sacos para ser t3rnsportada al lugar 
de
 

comercializaci6 n o al lugar do almacenamiento cerca de la casa del 
agri

cultor.
 

El aimacenamiento del malz enla casa del agricultor se hace en
 

mazorca, algunos agregan a los sacoq algun insecticida con el proposito
 

de disminuir la p'rdida por dafio de gorgojos.
 

http:desgranada,,.es


25-26*
 

* Por error do numeraci6n se omitieron las paginas 25 a 26. 
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AflEXO 2
 

ASPECTOS SOCIO-ECONO4ICOS
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CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA Dr.LOS DISTRITOS GUACIMO, 

CARIARI Y GUAPILES, COMO MUESTRA DE LA ZOIIA DE PROBABLE 

r)PLICACIOI ri rA UNA ALTEVATIVA TEC1ICA PARA EL SISTEMA 

T)E PRODUCCION MAIZ+YUCA+FRIJOLI 

Introduccic'on
 

La caractcrizacibn occioecconmica del area de los Distritos
 

Guacimo, Cariari v Gu'pil,s tiene como objetivo anzlizar la posible apli

caci6n do una alternativa tocnica para determinados sistemis do culti

vo on fincas dc paquoie.os agricultor('s. El Aren do posible aplicacion 

se seleccioni a considerando las caractorlsticas flsicas y sociales quo 

hacen suponcr que in altcrnativa podr'a ser aceptada per los pequeaos 

agricultores quo residen en las 5reas do estudio. En el aspecto social, 

al Programa de Investignci6n on Sistomas do Cultivo para Pequefios Agri-

cultores del C2 IV prrmtuove Al ocorcamiento cntre eL. agriculter y ol 

tecnicc ccn al objct., dc conocer el criterio del productor y las tecni-. 

cas que emploa n sus laboros agricol.s. El Programa busca generar op

ciones t6cnicas quo ayuden al agricultor a ;.umnntar la productividad dc 

sus recursos per medio do cambios loves on sus sistemas do cultivo tra.

dicionalos. 

So piensa que al tratar do ajustir las opciones t~cnicas a la tra

dici6n de los agricultnres se podrei lograr una transforencia satisfacto

ria du usas npcir.nos. 

Preparado pr la Lic. elora Turrialba.Solano, CATIE, 

http:paquoie.os
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Area do Posiblo Aplicaci6n de la Alternativa T'cnica Malz+Yuca+Frijol
 

Costn Rica est5 organizada administrativamento un provincias, can

tones y distritos. Adomas existo una rcgionalizaci
6fn agricola basada 

en recursoS naturalos y dc unidad geografica, quo tiene per objoto im

pulsar el desarrollo de una regi6n basandose on sus nocasidades y re

cursos. 

Una de lap regionos agrlcolas es la Regi6n Atlantica quo so ubica 

cn la zona oste del pais comprendida per la Provincia do Lim6n y el Dis

trite Las Horquetas del Cant6n de Sarapiqul, Provincia dc Heredia, y 

tiene una superficie de 9,788 kil6metros cuadrados. 

En la Regi6n Atlantica, conforme a lo acordado por el Gobierno de 

Costa Rica y el CATIE, sc han efectuado trabajos de investigaci6n en 

sistemas de culti v, an los Distritos de Cariari y Guacimo. 

presonta la alternativaComa rosultado do las.investigacionas s 


t'cnica quo consiste on introducir el cultivo do frijol en el sistema
 

de cultivo malz asociado con yuca practicado frecucntemente por los pe

quefios productorus del 'areado Cariari, Guapilos y Guacimo.
 

El 5rea do aplicabilidad de la alternativa incluye parte de los
 

Cantones Pococl y Guacimo en algunas zonas do los Distritos Guapiles,
 

Rita, Cariari, Roana:. Jimenez, Gu5cimo y Rio Jim6nez.
 

Se escogieron los Distritos Gu~piles, Cariari y Guacimo coma re

n do la alternativa.
presentatives del hrea do posible aplicaci
6

En termincs genorales; la Rlternativa t6cnica cuo so propone tie

ne por objoto incromentar la producci6n de frijol para consumo familiar 

y tione la ventaja de quo con poca inversi6n adicinal do recursos, y 

utilizando la infraestructura dol sistema 1lnaz+yuca, la familia puede 
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incrementar la producci6n do un alimonto b'sico on su dieta diaria. 

Esta alternativa puede analizarso x dos nivclasl sistoma do culti

vo y sistema do finca. 

soSi so considcra i travs del sisteima do cultivo el cambio quo 


propone no es lovo puossto que hay quo introducir an nuevo cultivo al 

sisterxi, pero si su analiza cl sistema do finca so observa que cl culti

vo de frijol para autoconsumo es un .,leronto integranto del mismo, pbr 

lo quo se suponc qu3 la altornativa puode rosultar congruente con la fin

ca y atractiva para el pequeno productor.
 

Caractoristicas del Area de Aplicabi±idad
 

Poblaci6n
 

Para In zona integrada por los Distritos Gu5piles: Cariari y Gu'cimo 

se estim6 en 1977 (2) una poblaci6n do 21,473 habitantosF en 1973 el 

75% do la poblaci6n ;ra rural y la poblaci6n urbana so coneentraba en 

Guapiles y Guicimo. 

En ol decenio comprendido entre 1963 y 1973 so ha observado quo 

la Regi6n Atlant'ica h3 sido la zona de atraccion de inmigrantos Mis im

portante en el pois. Es posiblo quo oste fon6nmcno so doba al incremen

to do la explotnci6n bananera quo requiere mucha. mano do obra asalaria

con un alto nivol de salarios y al proceso do colonizaci6n osporta-.
da 

nea y dirigidi.
 

La pohlnci6n ecocn6micaniente activa (PEA) ei 1973 rue do 6 r203 per-' 

s nas, dedicadas 66P; al scxtor primario, 6% al sector industrial, 24% 

a servicios y 4% no bien espucificado. 
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La familia en el area do estudio es muy numerosa; una ancuesta pro

liminar realizada Qn 1976 (1) indica un promedio do 6.6 y 5.1ihij6s en
 

Cariari y Guicimo respectivamento.
 

Tamanao de la Finca )'Tenencia do la Tierra
 

La Regi6n Atlntica os una do las zonas del pats an quo so prosen

tan los contrastes mas grandos on cuanto a la repartici6n de la tierra
 

on fincas.
 

En las iltimas docadas, y a razz del incremento do las oxplotacio

nos bananeras so ha acelorado Ui procoso tipico d! in agricultura de 

plantaci6n qua concontra tiorras on fincas do gran oxtonsi6n y disminu-.
 

ye cl nucimoro v la cxtensi('n do las explotacionos poquefias. 

Este proceso ha sido analizado para la Regicn Atlantica por la
 

Oficina do Planificaci6n Sectorial Agropecuaria (OPSA) y es evidencia

do por los datos de censos nacionales do 1963 y 1973.
 

En terminos goneralus estos datos indican qu!een 1963, el 90.5% de 

las fincas tonia una suporficio menor do 50 ha y abarcaba el 27.1% del 

area on fincas; an 1973 cl porcentajo del nuimero do fincas menores de 

50 ha fue de 86.8% y cubria el 23% del 'rea on fincas. En diez aflos dis

minuyo el Area on fincas y el n5moro do los mismos para la categorfa 

do menores de 50 ha (ver euadro 2.1). 

En los Cantonus do Pococl y Guicino, on los que so ubican los tros 

distritos dcl area do estudio, so puodon observar varias situaciones en 

cuanto ala distribuci6n do la tiorra. En Pococf so observan muchas • 

plantaciones de banano, I.o quo hacu suponor queeon este cant6n soda 01 

proceso du concentraci6n d tierras cornun para la Regi6n Atlantica. A 

la vez so presenta cl fen6meno do redistribuci6n do tiorras orientado 
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en parte por Ai Instituto du Tierras y Colonizaci6n y por la colonizaci6n
 

cspontanea.
 

2n el Canton du Gucimo, las plantacioncs bananeras ocupan s6lo
 

al 6% del 'rea e n fincas y las uxplotacioids ganaderas ocupan el 40% del 

aroa on fincas. En lcs dos cantones citados, hay un sector importanto 

do pequceios producto.-res quo cuentan con explotacionos de tamalc promedio 

do 12 a 14 ha. 

En 1973 ..!n Pococ' y Gua'cimo mas del 85s- do las fincas fucron meno

res d- 50 ha y ucupaba.n el 29% y el 18% del nrc-. n fincas. respectiva

menti. Estos datos indican quo la situaci6n do la -:cgi6- Atlintica on 

general y del 5rea de-J:studio en particular -s rimil.r cn cuanto al por

contaje de explr:taciones pequefias. En cuanto al porcuntajo del area 

en fincas monoros d., 50 ha y rolacinnado con el. cua.-dr , general para la 

Rogi6n Atlhintica cstc: cs ma's alto en Pococl y mts bajo en Gutcimno, pero 

en ambos dostacan los grandes contrastes caracter'sticos de la Rcgi6n 

Atlntica entro Latifundic' y minifundio. (Ver Cuacro 2.2). 

En GupiL's, Carinri y Guacino el 99; du ls t ,mlotaciones son 

propiedad del productor. 

Existe un sorio problena on cuanto a Li titulaci6n de tierras. 

El diagn6stico cdjl FSctor Agropccuario prcparad' por OPS:. anota como 

principalcs causas del i.isno la compra do tierras sin a.1justarse a Ic, 

estnblkcido oor . -y. colonizaci6n ospontanca (n tierras baldlas, y la 

ocupaci6n on pr(-cario do las tiorras abandonadas por la CompaKia Bananera 

dc Costa Rica. 
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Cuadro 2.1. 	 Distribuci6n porcontual del n6mero y 5roa do la tierra on 
fincas segln catcgorifa de tarmato en la Regi6n Atl-intica*. 

Categor as 1963 	 1973
 

% do. niinero % del aroa % del numero % del. a'ra 
df _incas on fincas do fincas on fincas 

Fincas monores do 90.5 27.1 86.f 23.0
 
50 ha
 

Fincas mayores de 9.5 72'.9 13.2 77.0
 
50 ha
 

TOTAL 	 100 100 100 10C 

Fuente: Direcci6n Cenral do Estadostica y Consos. Censos Agropecuarios 
1963 y 1973. 

* No incluye el Distrito Las Horquotas de Sarapiqui. 

Cuadro 2.2. 	 Distri-uci6n porcentual del nu'merc, y , rca do la tierro on
 
fincas segun categorfa de t:nmmo on P-ococ y Gu-cimo.
 

1973
 

Catogorfas Pococ 	 Gu.cimo
 

% del nutnoro % del 5rei % d-:! nimoro % dul 5rea 
do Zincas on fincas dc fincas on fincas 

Fincas menores do '37 29 05 
50 ha 

Fincas mayores d. 13 71 15 82 
50 ha 

TOTAL 	 100 100 100 100 

Fuento 	 Instituto do Fomento y Asosorfa Municipal. P.ostnones cantona
los do PccocS y Guicimo. 

18 
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Mano do Obra y Ocupaci6n 

La organizaci.'n do la producci6n on l Lrea do estudic pormitc quep 

con frecuencia, pirte do la maneo de ohrn fariliar do las fincas de pe-. 

quefic.s agricultores so dosplace a las plantacioncs dc banano y so omplee 

come mane de obrn asalariada cuyps ingrusos son muy inpotantes para su 

cconomia familiar de cibsistencia. Esa fuga dc. .ianc do obra limita la 

producci6n agrlcol,, do ]as fincas de pequoeos agricultoros. 

La escasez do tierra y .Jo mano do obrn y otros rocursos son facto.

res que inducen i gnerar nuevas t6cnicas dc cultivo que permitan mejo-

rar la situaci6n familiar dcl awuplio sector Jo pobl:n.ci6n qu." tieno po

ba tierra y quo so dedica ii cultivos anuales cspccialnionto rnaz y yuca. 

Agrupando La pobiaci6n econ6micamente nctiva (PET,) del area do 

estudio por ca-egcr.a de ocupaci6n, el conso de 1973 muostra quo el 17% 

(1 ,061 personas) trabz'. , n por cuenta propia. Si tonamos en cuonta que 

dos torceras partes do la PMi, trabaja en al sc:ctor primario y quo las 

explotaciones banancras y qanaderas portenocen a pocas empresas, supo

nertos quo cxisto un grupo considerable do pequofio: productores qun .." 

rittn la atencion do los profesionalos abocados a la tarea r1e producir 

nuevas t5cnicas quo don .portunidad .l ;?equeiio agricultor de mojorar 

sus explotacionos o introducir canibios en sus formas do cultivo que scan
 

posibles do nedoptar baj< sus restricciones. 

Productos y Actividados ;,.gropecuarias del Are. 

En las finc.s mayores d 50 ha dontro dl 'rea de ostudio la pro'. 

ducci6n do banano pir:a oxr'ortaci6n os muy importante; en asta Irea la 

producci6n dc banano alcanz6 n 1973 el 20% do .a pro,]ucci6n 2! Lt Ro

gi6n Atlainticzi. Este cuitiw est" adquiric;ndt aln mayor importancia 
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hoy para 1n econorzAa 6, Costa Rica, 

En las fincas incncros de 50 ha,, quo abarcan ol 85% d las explota

ciones (alrededor do 800 fincas), so cultiva maiz: yuca y plftano espo

cialmente; ,n monor p-oporcirn s-- 5iembr i frijol. Este cultiv.o as alta-

mente riosgoso par las condiciances dc c.ixia on el Hrea. 

Seciin l.s dc.tos dcl conrf., do 1973, l dirca do. estudio produjo ol 

44% do la producci6n d.: riaz de in Regi6n Attl"ntica v utiliz6 para con

sumo familiar un 15% do in producci6n. En esta actividad se utiliza 

mano do ohra failiar, Los productoros no dopondon totalmento del cul

tivo del malz para su subsistencin ya quo a menudo.complemontan sus in-

gresos trabajando an las plantaciones do banano u otras actividados. 

Algunos agricultoros opinan quo el ma'z prosenta problemas par
 

vientos y plgas, adomis los insuios necosarios son muy caros, para las
 

condiciones econ6micas on quo so desonvuelven. Piensan quo los precios
 

do venta son muy bajos por lo quo la ganancia no es satisfactoria; in.

dican que siguen sombrando malz porque este es rapido do ccsochar.y tra

dicional on la zona.
 

Respecto il cultivo de la yuca, el Conso Agropecuario do 1973 in

forma quo la Regi; n Atlentica contribuye con el 26% do la producci6n do 

yuca del pais. En ci Area dc esiudio ia pr,.ducci6n do yuca on pequefias 

fincas iis muy importanto %el ambionte do zlian y suelo muy favorable. 

Los agricultores opinan quo este cultivo nocesita poca mano do obra e 

insumos y quo tiono la ventaj- de contar con morcado satisfactorio do 

parte de las plantas de industrializaci6n do yuca do San Jose y Turrialba, 

ademis del .mercado tradicionail dcl producto para consumir on los hoga

res. Algunas voces la demanda hace que coscchan a los S. moses do sembrada 
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y no al afio, coma ha sido la costumbre durante mucho tiempr.. La ganan

cia que brinda esto producto es considerada satisfactoria por 0A agri-. 

cultor. 

La produccin do pl5tnnos on l Zirea de studi en 1973 fue el 5% 

do la priducci6n dc in Regin Atl ntica. Los aqricultoras pionsan que 

oste cult~ivo no es atractivc porque necsita muches cuidados rrue ellos 

no estan -n c-ipcidad do dar por sus limitacionos econ6micas. En mu

chas fincas poquofias so produce s6lo para consumo familiar. 

La cosecha do frijol a posar de no sur importanta on la zona (on 

relaci6n con la producci6n nacional). .s relovanto parn li Ragi6n Atl'n

tica. !,l ,reai do estudio produce el 27% d la R,gi6n Atlntica y con

sum el 41% do su prcAucci6n totnl. Estos dntns nos indican la impor

tancirL del frijol para la dicta diaria° Este cultivo no so produce pa-. 

ra comorciar an gran ,2scala porquo los factoros clim:itic:os coma hunedad 

rolativa y nltn procipitaci6n lluviosa limitan su Lxito. 

El cultivo dc cacao on la Regi6n At! ntica es muy importanto, al 

censo agropecuario dl' 1973 indica quoen ella s goncr6 el 87% do la 

producci6n nacional- sin en2,bargo, an el area do astudio nio Cs signifi

cativo pues s61o produce el 1% do la cosecha de i Regi6n. Atlntica. 

Del an5lisis del sistoma do finca do pcquu.-is productoros roaliza

do on ,l 5rea on junic, y julio do 1977 (3) so estractin los siguientos 

aspectos importants 

- Los cultiv:ns anualcs utilizan ci 31% do la superficio do. las 

fincas encuustadas, qenuran el '79% del ingreso total, requieren 

ul 23% deo los gastos y al 31% do la mano do obra utilizada en 

las fincas.
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Los cultivos moronnes ocupan al 4% do la finca y generan el 3%
 

.del ingroso de la finca, roprosentan el 1% de gastos y el 4% de
 

mano do obra utilizada.
 

- L- ganadurla ocup7 ol 33% do los terrenos do Ia finca, produce 

13% d-,o injresc, G: do ogresos y utilizan c 12% do la mano de 

obra. 

- La tiurra sin usc o forestal absorbe cl 32% do la finca, gonera 

ol 3% de ingrosos, no produce cgresos detectables y utiliza Cl 

1% do mano do cbra. 

De los anteriores datos so deduce la mayor importancia de los cul

tivos anualos para la zuna do estudio, seguids por ganaderla.
 

Los bosques no s2 explotan comorcialmonto on las fincas pequefias
 

ya quo las institucioncs ostatals ejorcon un ostricto control tondien

to a lograr una utilizaci6n racional do los recursos forestalos.
 

Infraestructura
 

Sistomas do Organizaci6n do la Comunidad
 

La zona ost6 intograda por tres distritos ,-,rganizados en ciudaddes,
 

villas y poblados. Fn dos do los distritos, Gr'ipilos y Guicirio, so 1i).. 

calizan lis ciudados caboceras do los Cantones de Pococ' y :ulicimo res.

poctivament. Los r9obiornos cantonales tionen su ,cde on cada una dc 

J.as ciudados antoriormuntr. citadas, ojorcon sus funcirnos por medio do 

Concojos Municipti ls qu ostin integrados por regidores oluctos pcpu

larmnonte y por un TEjecutivo fLunicipal. El Distrito de Cariari cuonta 

con un Concojo Distrital presidido por un sindico ulecto popul-rmontc. 
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En el Arei do estudio las comunidados s. organizan frecuentomente 

en juntas do educaci~n, patronatos escolares, coinitLs do deportes y aso-

ciaciones du dosarrollo de la comunidad. 

VIas dc Comunicaci6n
 

El 5rea d3 ostudio cuenta con una via principal rfstica que comuni

ca los Cantones do Pococ v, Guicimo con Siquirres y (l rusto del pals. 

Esta vla es lastroada. con desagfes y recibe nantenimionto del inisterio 

de Obras riblicas y Transportes; sin ombrgo, su estado no os muy bueno 

ya quo soporta el. trinsito do vehiculos pos:idos que sacan madora y pro

ductos agropncuarios do !a zona y las condici'nos climiticas do la Rogi6n 

Atla'ntica coadyuvan al doterioro de la misma. 

Dcntro del 5roa dc escudio existon muchos caminos de ponetraci6n 

lastreados do rocionto construcci,$n y carnincs secundarios do tiorra. 

Sin embargo, estais vias no son suficiontes para servir eficiontemento 

a la zona, especialmonte en lo nue respecta al sector prim-ario. 

Los poquoi~os agricultores so quejan porque alqunas voccs los cami

nos estan distantcs do sus parcolas y deben s.icar sus productos a lomo 

do caballo hasta lugares dondo Ileguen wh~culos .tren. Esta situa

ci6n limita el CIrea do siorbra quo en ostos casos esth dotorminada por 

1A cantidad do coscch-i c,ue v)ueda trasladarse a lugares donde existan fa

cilidades do rercado. 

Sce estfi censtruyendo la carretera San Jose--.cuaplos-Siquirros cuo 

comunicar5 la Rogi6n A.tl:Intica con cl ci.ontro del pa s,. Esta carrotera 

atravosare 'l rea ,de estudio, y l6gicamente, :. nplilri las )portunidadus 

do mercado du- sus productos y promovira la construcci6n do nuevos caminos 
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vocinales, quo redundarin on rnojoramiento de servicios para oi sector 

agropecuario.
 

El forrccarrii nl. Atltntico administrad:,' por Forroccarriios do Cfo-Sta 

Ricai S.;' . es otra vi-'. du comunicncio'n quo- sirvo el '~Irui de ostudia. 

TEl scrviciu no es c~jicionte a caus,- do--l Tq-1 ostadn do laI vl'-. f~rroa y 

deri i instalacionus, acm5s los vagones no ..frecen c:m-Oicdid ni seguri

dad para las usuarios. 

Existon 1.19 loquconTos aorcopucrtos, uno en Gua'piios propididad dol
 

gob)Iirarno y 'trri .-In Cnriari, propio(Ldad do. oartiCLi.ArUS. 's tos lbruopuor

tas brindan oervicios de ca-rga, pascijorns Yvcorrjoo.. Son do0 gJran utili

dad para ui 5roc. do ostudie: purc tionen al inconvonionte do quo (A COS

to del servicin es alto y rosu].ta oncroso Par.* los pecruefios agricultoros. 

Salud Pidblica 

Los sorvicios d-. salud esta'n a cargo dcl Ministorio de Salud y la 

Caja Costarriconso d.-- Seguro So-cial. 

El Ministcri2,- do S,-ilucl ticne on ali iroa do o studjo ctiatro muostos 

do salud rural on ICD.: que sc' irnpartc inedicina provontiva,. educacio'n pa
rca la salud, nut ici6n, 7mnamiont-) zu~botl ntninmtr inf un

til y primeros auxiJlos. otc. Estos- puostos son vicsitedos pcr un mecdi

co una vez i~j. rn s y scon ntorvlidos !)ermanentemonto por ziuxiliarus du un

ferrnerl'a y asistcnt,, s do salud o7uo visit.--n -,todas Lis farilias monsual

rmonte.. E~n CCIso do quc las vivicndis ost~n ubicadas a rfucha distancia 

del puosto de. salud, sola visita (-'Cfctfia- Cada dos n!-oses. 

flay un Cun Lro doa alud on Gucipilu s quo 1-rinda sorvicios do consul

ta rn~dica gener-Al' planificaci6n fmniliar; provenci~n -.1 cni-*ern-dides. 

educaci6n sanit-iri:,. salud dental, otc. 

http:rosu].ta
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La Caja CustarrIconse do Seguro Social presta servicio en el 5rea 

de estudio mudiante dispensarios en Guz'cirqo y Gulpiles (on Cariari es.

tan listas las instalacioeios do uno quo empozar a funcinnar muy pronto) 

y el Hospital do Gupiles, al quo recurre toda la poblaci6n d,;l ' roa 

quo necesita atonci,n mi'dica en caso dc emcrgencias o enfermod3dos quo 

aameriten tratamiontos int.insivos. 

Servicios B5sic s 

El Instituta"Costarricense do acuoductos y Alcantar: illado (ICIV.) 

so oncarga do suplir agua potablc a las comunidades dl 5rea do estudio. 

Este servicio cubrc especialmente a la poblaci'n concontrada. En 

Gua'piles y Cariari, (A sorvicio es buono. En Gu~cimo osto servicio es 

ya insuficiente y sc est5n haciendo obras do infraostructura para solu-

cionar el problema do falta do agua. 

Las familias quc viven on lugares alojados dc los dontros do po

blaci6n tionon cafrias privadas o satisfacon sus nocesidades :tilizan

do agua do rinos, quohrridcs, ojos do agua y pozos. 

La ulectrificac.6n y cl scrvicio tolefb nico do, los tros distritos 

es suplida Tl Costarricinso El.:ctricidadpor Instituto do (ICE). 

En el Distrit) Gu51cimo tionon oloctrificaci6n la ciudad del mismo 

nombre y dos pobladcs; tro¢s poblados no timnen esto sorvicir . En 

Gupiles hay eloctrificaci6n on !a ciudad y on tres dc las cuatri. po

blacionos que f.rran ol distrito. En ci Distrito Cariari esttin hochas 

las instalaciones y on 1979 su pondra en funicionamicnto el sistema de 

electrifiacin. 

En Cariari hay un tcl6frno pi*blico y -n Gualpiles y Guicimno hay ser-. 

vicio telefonicco particular y piblico.
 

http:ulectrificac.6n


41
 

Los tres di:stritos estin atendidos prmaniL;ntemacnte por un progrinma 

de lotrininaci'n rural a cargo dol Ministcrio do Salud y on los centros 

de mayor concontraci6n do poblacir. so utilizan tanques s6pticos. 

Sistemas do Credito 

En Gucino, Cariari y Guj UXLbLUIi VCA.Lc-' pubLD-±dades para 

cr-dito entre ls quo so dostacan las siguientes: 

1. 	 Algunas casas c-,morciales ofctu'an "compras de rianz a futuro". El 

pequefo agricultor vond. ;u cosecha aites do recolectarla y va des-

contando al pago con comestibl para la familih duranto la espera 

de i cosecha. A1. final ln casa comorcial liquida el saldo. Si 

en tiempo de cosccha sc logran buenos procios cl agricultor no los 

puede disfrutar, puos comprometi6 su cosecha a un precio menor con 

mucha antulaci6n. 

2. 	 Existen prestai.stas que cobran precios usurorcs por oi cr6dito. 

Los habitanltes de la zofna indican que la actividad de ostas perso

nas es mrnina pues los agricultores prefieren operar con .A Siste

ma Bancario Naciona. 

3. 	 El Sistcma Bancari.i Nacional financia a los agricultoros. do la zo

na mediante sucursalcs, aconcias y cajas auxiliares (Iu los Bancos 

de Costa Rica y INacional de Costa Rica.. El Sistema Bancario opera 

mediante garantlas prondarias o fiduciarias para los croditos do 

operaci6n y Vpor medi du 'iarantfas hipotocarias para los creditos 

do invorsi.)II. 

En genoral, por la escasuz do sus rocursos eccnQmicos, a los peque

fios 	agricultor(.s les resulta dif'cil .,frecer garantfas a los bancos.
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Este problema so agudiza cuando se trata de cr'ditos de inversin
 

pues los agricultores so unfrontan a serias dificultados origina

das on la deficionte titulacir'n dc tiorras del 5rea do estudio. 

4. 	 La Coopurativa TAqr1c,-la Industrial do Poccc! roene a 215 socios, 

entre los quo figuran poqueFios productores. Lstos agricultoros 

compran loo ins.pos quo nocos "tan para su actividad aigrlcola a un 

plazo de 60 d's, -ll final dul. cul cancolan con ol producto del 

crOdito do -pc..:raci,,n quo los concede el Sist ma Bancario Nacional. 

5. 	 Es frecuento :1 cr.dito para insumos que brindn los almacenes y 

quo so cancola con el producto do la cosocha. 

Mercado 

El mercado J.e los productos on l 5roa do estudio so hace de varias 

maneras. Una forma es vcndcrle a les coinerciantos gue llogan a comprar 

al producto a la finca., to procedimiuntr) tiene que los... la ventaja do 

productores no tienon quo trasladtr su producto a centros de morcado, 

io gue les econowiza ticmpo, gastos. do transportey, an (A caso do 1a 

venta do maiz, el comerciante no controla oh grado dc humodad y la ba

sura dol grano. 

Para vcndcr la yuca ol agricultor hace concrato con al comcrciante; 

la cosecha so prepara ol dr'. antorier y si la producci6n no alcanza pa

ra cubrir i accrI,(ndL so rone la cosecha du varios vcinos y so ofec.

t~a la vonta. 

Las princip.los dosvontajas du o-.stu sistana estriban On que el agri

cultor no tion, garantia do lograr buenos prucis para sus productos y 

porquu el duefio dul vohi'culo tione costos do m-ntonci6n rmuy .altos dobido 
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al dotorioro quo sufron los camiones en los caminos de pcnutraci6n, lo 

quo influye para quo so cobre nuy caro cl sorvicio. 

Otra forma consisto on vender il Ccnsejo Vacional dc Praducci6n, 

especialmonto .viz. En Cuicimo, comontan los productores quo as muy 

frccuento vondor a la scc'.dora do granos dc la instituci6n, pero con

sideran injusto quu so: las cnstiguc por humad yi ( uc es un factor que 

por las condicionos climtics impcrantcs en la zona no puedon contro

lar. Estr) iucdo sugcrir una li1naa do invstigaci6n cn medios baratos 

para sucar granos. 

En Gu'ipilas y Cariari profioron vendor a comerciantes porque Ci 

transporte hastn la s(.cadora us muy caro; n,.em.Is piensan quo hay que 

esperar muchas horas par.i ',oder ser atendidos; an ocasionos debcn dejar 

su cosecha de un din para otro y asto represeiita un riesgo alto para el 

productor. Otro inconveniento quo apuntan algunos productores do -Cariari 

es quo el CNP paga con cheque y si (ste so les antroga cuando estan 

los bancos cerr.-dOos doeri ir a su finca y. regrosar ildia siguiente a 

cambiarlo, 1o quo ocasi .na perdida do tiempo on los trabajos del campo 

do labranza. 

Asistoncia T6cnica
 

La asistencia t~cnica esta' a cargo do Dia ngencia do Extensi6n Agri

cola do Pococi, entidid quo dopendo del Iinistorio do Agricultura y 

Ganaderia. Ei pcrsonal y los rocurses oc,.)no'icos de la agencia no son 

suficientes para atcndar satisfactoriamente 1.s explotn7iones agropo

cuarias dl ru. dc .studir). !, pusar do :sti :imitaci6n en coordinaci6n 

con el Instituto Nacinal do Aprendizajo su han ijroartidn clioz cursos 

http:n,.em.Is
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sobre cultivo do r.aliz :%grupos do 10 a 15 agricultores.
 

Ademis la :igoncia de Extrnsi6n Agrlcola trabaja en cnorcdinaci6rn con 

el Sistema Bancario Naciona., Consejo IMaci-n:,! do Producci6n, Diracci6ni 

Nacional do Dos-rrollh Comunal, Instituto Clixto de Ayuda Social, Insti

tuto do Tierrzs y Cobriaci6n y el CA'"TIE on diforentos programas qua 

bonefician al pcqucfio agricultor. 

Educaci6n gricola 

En .l firua do estu.ii, oxisten dos colegios agrpocuarios quo otor

gan titulos de tccnicos a nivel medio an Ciencias Agropecuarias y Educa-

cion Familiar y Secial. 

Los ogresado s do astos colegios son absorbidos principalmente por 

empresas bananoras. instituciones rolacionadas con ol agro en diferen

tes regiones dcl pais y por ol sector terciario (servicios) del 5rea do
 

estudio. 

Gu'piles es la sode do la Escuola de hgronom'na del Atlantico de 

la Univorsidnd de Costzi Rica. 
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ANEXO 3
 

ASPECTOS GEOGRAFICOS
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GEOGRAFIA Y LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE
 

CULTIVOS EN LA REGION ATLANTICA OESTE
 

Introducci6n
 

Los sistemas principales de cultivo en las areas alrededor de los
 

ensayos y estudios de campo del CATIE, existen en una extensi6n mas
 

amplia. Todavla no ha sido posible determinar el alcance, la importan

cia relativa y las variaciones menores de estos sistemas con ningu'n
 

grado de precisi6n. Ha sido posible estimar someramente el area donde
 

se pueden aplicar los ensayos de cultivo y algunas de las variaciones
 

en factores ffsicos, dentro del area, que pueden afectar el grado de
 

aplicaci6n. La estimaci6n se ha realizado por medio de viajes de reco

nocimiento a la porci6n oeste del Atlantico; conversaciones con oficia

les y agr6nomos del Ministerio de Agricultura y Ganader'a en la zona;
 

con los agricultores y vecinos; utilizando mapas y fotograf'as aereas,
 

informaci6n de censos, tesis y otros documentos. La informaci6n re

sultante involucra fotos agreas, mapas e informaci6n de recursos natu

rales y ofrece la oportunidad de ser aplicada en muchos niveles locales
 

y hasta puede utilizarse para clasificar algunas diferencias de ambien

te que, de otra manera, afectar'an los sistemas al nivel individual de
 

cultivo. Sin embargo, mucha de la metodolog'a para lograr este grado
 

de precisi6n todavla se debe estudiar y ensayar.
 

El anglisis aquf presentado abarca caracter'sticas generales de
 

toda la regi6n, cuando su conocimiento sea necesario. De otra manera
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se limitara a la partd oeste de la provincia de Lim6n y especificamente
 

a ciertos lugares de 'loscantones de Pococi y Guacimo.
 

Aspectos fisicos y ambientales
 

Geomorfoldgla y Topografla
 

El grea experimental dGi CATIE se encuentra en .la poircion centro

oeste de la regi6n Atlintica. Las lluvias en los altos y'activos vol

ganes Turrialba (3329 m)-e.Iraz' (3432 m), son las fuentes de los nume
 

rosos rlos que bajan de las montafias hasta llegar a la ancha y modera

da planicie que se extiende aproximadamente 50 km hacia'el mar. Algu

.-.nos de los.rfos llegan al llano cerca de Guapiles y van de)jando peias
 

ypiedras en el area de.pie de monte que forman una area aluvial de
 

aproximadamente 10 km de ancho, cruzadas por muchos rios y sus tributa

rios que, en tiempos de inundaciones, muchas veces se unen. Muchos de
 

los mejores suelos para cultivar el banano han sido formados por sedi

mentos finos depositados por las frecuentes inundaciones en esta area.
 

Parte de Jos llanos, cerca del Pie de Monte, tiene-'uelos fertiles""
 

y el mejor.drenaje. Las pendieites son tan graduales .en.el llano que
 

los rfos forman muchos meandros:por lo que las inundaciones son casi

un incidente anual.
 

Cerca de la costa la mayor parte del area es pantanosa o tiene
 

mal'drenaje. Paralelo a la costa, los rfos han levantado una barrera
 

continua de sedimento. El gobierno se ha valido de esta para excavar
 

un canal tierra adentro para unir algunos pantanos, esteros y deltas.
 

Las fincas en donde el CATIE tiene sus experimentos en el area de
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GUcimo-Guipiles y en la Colonia Cariari, se encuentran en la parte del
 

llano que'tiene el mejor drenaje, aunque existen algunos lugares con
 

problemas de drenaje.
 

Geoloqla
 

Hace varios millones de afios, 
se form6 la "fosa" que incluye el
 

Lago de Nicaragua. Nuhn y Perez (6) sugieren que el 'rea ahora cubierta
 

por el liano Costa Atlantica una vez fue la continuaci6n de esta "fosa".
 

La Figura 3.1 ilustra la supuesta historia geol6gica de esta "fosa".
 

La actividad volc~nica masiva cerca de la orilla de la fosa fue el re

sultado de la cadena de volcanes del cual el Turrialba e Iraz5, eleva

dos y activos, han proporcionado mucho de los sedimentos basicos y ceni

zas para los suelos actuales mas f'rtiles. La importancia de esto, des

de el punto de vista agrfcola, es'que explica la edad reciente de los
 

suelos m~s fertiles.
 

Clima
 

Zona de Vida La ecologfa ha sido relacionada por Holdridge al clima en
 

su sistema de zona de vida. 
 La porci6n del Mapa Ecol6gico.
 

de Costa Rica, a escala 1:750.000 de Tosi (7), 
que se aplica al Atlgntico
 

oeste, esta incluido en la Figura3.2. Ademas, se ha ampliado el mapa a
 

una escala de 1:200.000 (Figura (3.2) con isoyetas, agreqadas para usar
 

como una 15 ina transparente en el an'lisis que se explica ms adelante... 

Obviamente, el napa no es tan exacto como el confeccionado a una escal,.
 

mayor. Es posible confeccionar Mapas de Zonas de Vida en escalas hasta
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de f1:50.000 y sto es lo que se recomienda, si se desea exactitud.
 

Por lo tanto, el irea se pucde dividir en 3 transiciones y 4 zonas
 

de vida:
 

1. 9osque pluvial iontano
 

Esta constituye la paite alta del Volccin Turrialba donde se 

originan muchos rfos del area y de donde proviene la mayor parte del 

sedimento. El pico tiene 3329 metros. La precipitacion promedio, pro

bablemente, excede el muximo de 4000 mm indicado por el triungulo do 

zona de vida. 

2. Bosque pluvial Montano Bajo
 

Usta zona de vida es ma's extensa que la anterior e incluye
 

elevaciones intermedias con precipitaci6n entre 4000 y 6000 mm. No debe
 

utilizarse para agricultura o pastoreo debido a pendientes empinadas y
 

riesqos de erosion.
 

3. Bosque pluvial Premontano
 

Esta zona incluyr elevaciones bajas. La precipitaci6n anual
 

se estima entre 5000 y 3000 mm y, debido a la pendiente, la erosion
 

puede ser un prohlema; sin embargo se han deforesta.io 'reas extensas. 

El efecto ecol6gico, sin duda, causa inundaciones en el llano pero
 

no se ha intentado relacionar los escasos datos meteorologicos e hidro

l6gicos disponibles con los cambios en lza cubierta vegetativa.
 

El uso de la tierra en osta 5rea es casi el mismo quo en la zona 

de vida anteriormente descrita. 

4. Bosque Tauy fitimedo Tropical - transici6n fria. 

Esta urea incluye la parte alta de pie de monte. Se estima
 

la precipitacion anual entre 4000 y 5000 mm. Fucho se ha deforestado
 

http:deforesta.io
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y convertido en praderas para un tipo extensivo de pastoreo ,con poco
 

manejo. Las irplicaciones ecol6gicas son similazes a la zona de vida
 

anterior.
 

5. Bosque muy htmedo Tropical
 

Este incluye el pie de monte mas bajo, incluyendo el 5rea cer

cana a Guapiles y se extiende hacia el norte y este hasta la costa
 

Atlantica. El area de estudio del CATIE, comprendida en esta zona, con

tiene muchos de los suelos productivos. Se estima la precipitaci6n
 

entre 3000 a 4000 mm. La precipitaci6n promedio de 24 afios en Los
 

Diamantes (Gu~piles) es de 4261 mm.
 

6. Bosque muy h~medo Premontano - transici6n calida
 

Cubre la mayor parte del area en estudio, incluyendo gran par

te del area de Cariari y Siquirres, pero no incluye la estaci6n experi

mental costarricense en Los Diamantes o las fincas que el CATIE estudia
 

cerca de Gu5cimo. Se estima la precipitaci6n entre 3200 y 4000.
 

Bosque hu'medo Tropical - transici6n humeda.
 

Esta transici6n corresponde al area mas seca de la zona .yse
 

extiende en forma de un dedo desde la costa hasta un poco al oeste de
 

Guacimo. Las fincas en Guacimo estan en esta zona.. La precipitaci6n
 

(isoyetas) fluct'a desde menos de 2300 rmm hasta aproximadamente 3200 mm.
 

La informaci6n sobre la zona de vida concuerda para el area bajo estudio
 

del CATIE. El promudio para nueve afios para Guacimo es de 3024 mm.
 

Condiciones Neteorol6qicas. El grea se caracteriza por vientos regula

res del nordeste que transportan humedad
 

del Caribe y lo depositan generosamente sobre el Llano y pie de monte,
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y excesivamente (hasta 8 metros por aiio) en los volcanes. Mucha de
 

esta precipitaci6n liega an forma de temporales do larga duraci6n o en
 

muchos aguaceros cortos pero intensos. Por lo tanto, el peligro de la
 

erosi6n causada por la deforestaci6n en las laderas do los volcanes
 

aumenta al incrementar el uso de la tierra.
 

Las temperaturas generalmonte oscilan ontre 25'C y 270C en el llano
 

y hay muy poca variaci6n diurna o monsual. Las condiciones son muy fa

vorables para casi todos los cultivos tropicalos y algunos cultivos tem

plados, incluyendo ma~z.
 

La precipitaci6n puedo sor excesiva, hasta en el pie do monte y
 

en los suolcs mejor dronados, causando ocasionalmente problemas de dre

naje y onfermedades. El exceso de agua os progresivamento mayor hacia
 

la costa.
 

En el 'areaocurron per-odos cortos suficientemento secos para
 

afectar el crecimiento do la planta, ospecialmente en febrero y marzo.
 

Ocurron unas cuantas somanas secas on agosto cuyo conjunto se llama
 

canicula quo el campesino aprovecha para la cosecha y secado de algunos
 

cultivos.
 

Son insuficientes en cantidad y n'mero de afos, los registros do
 

las ostacionos meteorol6gicas complotas o parciales. En el Cuadro 3.1.
 

se muestra informaci6n dc dos estaciones clase A con m's do 20 afos do
 

registros on Los Diamantes cerca do Gugpiles, a la orilla dc pie de
 

monte, y on Lim6n, al nivel del m;ir.
 

Datos Meteorol6gicos del Area Corca do los Exrcrimentos del CATIE.
 

Hay 5nicaTronte tres estaciones moteo

rol6gicas en l 'rea do experimentos del
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CATIE. La precipitaci6n promedio 1rtensual se indica on la Figura 3.3.
 

Los datos de Santa Clara son dudosos. ),a informaci6n mensual actual 

se da en el Cuadro 3.2. 

En la Figura 3.4 se indica la precipitaci6n minima y maxima para
 

Los Diamantes y sefiala la posible extensi6n, aunque los valores mas ba

jos y mis altos son raros.
 

Algunos de los agricultores que trabajan con el CATIE tienen plu

vi6metros instalados en sus fincas. La informaci6n de un afio dada en
 

la Figura 3.5 es una de las disponibles para Cariari. Tal vez se pue

dan comparar con los datos para los mismos afios en Guacimo, Los
 

Diamantes y Santa Clara.
 

Hidrologia
 

Los r'os como el Rio Toro Amarillo y el Chirrip6 bajan de la mon

tafia a una considerable velocidad y pueden arrastrar grandes pefias.
 

Cuando llegan al llano casi nivelado so ramifican. Estas ramificacio

nes ilevan grandes cantidades de sedimento fino y corren casi paralelos
 

hasta que finalmente se encuentran en las tierras bajas. Aqui, las pen

dientes son tan pequefias que los rlos tienden a salir hacia el mar len

tamente.
 

Debido a que suceden tormentas, las grandes inundaciones se consi

deran como un fen6mreno nonal cada afio, especialmente en julio y diciem

bre. En Los Diamantes, las lluvias generales en la regi6n en diciembre
 

de 1966, se registraron en 410 mm en cuatro dlas. liuchos de los puen

tes y carreteras estuvieron bajo aqua y algunos muy afectados. Se
 

inundaron los cultivos en muchas areas y algunos rios cambiaron su curso.
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En el pie de monte y areas contiguas cerca de Guapiles, los r~or
 

han hecho terrazas. Cuando 6stas se rompen o desbordan, inundan areas
 

de tierra fertil con cultivos. La Colonia Cariari que esta contigua
 

al Rio Tortuguero es mas baja y con napa fredtica maos alta.
 

Para que los sistemas mejorados de cultivo sean eficaces para el
 

pequefio agricultor, se debe reconocer que los problemas de drenaje de

ben enfrentarse a una amplia escala regional, as' como, al nivel indi

vidual de finca.
 

Suelos
 

Una ventaja de las inundaciones frecuentes es que los sedimentos
 

finos continuamente se estan depositando en la superficie como una capa
 

de fertilizante. Esto es particularmente cierto ya que gran parte de
 

la carga sedimentaria se deriva de andeslta y piedras a~n mas basicas
 

y altas en nutrimentos para las plantas.
 

Todos los experimentos de cultivo del CATIE son sobre sedimentos
 

recientes y parece que ninguno ha sufrido severamente por drenaje ina

decuado. En las plantaciones comerciales de banano en el area general,
 

se provee drenaje adecuado, como tambien se mantiene la fertilidad y
 

algunas de estas experieiciab ctberlan ser aprovechadas.
 

Los suelos de la Regi6n Atlantica nunca ban sido estudiados siste

maticamente. Los pocos perfiles que han sido descritos, se sefialan
 

en el Cuadro 3.3., con su respectiva leyenda. Jimenez (5) ya ha des

crito dos nuevas series dentro del 'areasefialada en el mapa. En 1978,
 

se confeccion6 un mapa sobre suelos nacionales a escala 1:200,000 al
 

nivel de sub-6rdenes utilizando la nueva taxonorna. Los sub-6rdenes
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descritos para el area Atlantica son confiable, pero los limites se
 

deben confrontar en el lugar.
 

Cuadro 3.3. Suelos descritos por perfiles en el Atl5ntico (1apa Parcial)
 

No. Serie Area encontrada Orden ;Descrito por 

66 Estrella S.E. de Bataan 
R. Mtatina Entisoles Jimenez, 1972 

67 A - Pacuare N. Bataan - Finca 
67 B Waldeck " 

68 Manila N. Bataan - Finca 

Waldeck 

69 Celina Finca Monte Libano Inceptisol, 

70-70 A Old Vega Colonia Cariari 
Finca frutera Atlantica Entisoles 

(Inceptisoles por mapa de 
Perez y Alvarado) 

71 Guipiles Est.' Experimental 
Los Diamantes Entisoles 

(Inceptisoles por mapa de 
Perez y Alvarado) 

72 La Curia Colonia Cariari 
Finca Formosa Ultisoles 

73 Colombiana Guacimo, 
Finca Louisiana Oxisoles 

74 Ridge [fill Oxisoles 

75 Cariari Colonia Cariari Ultisoels 
Finca San Pedro 

76 Formosa Colonia Cariari 
Finca Formosa Histosoles " 

Fuente - Duisberg, P. C. (2), 1978 
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Algunas compalas bananeras tienen estudios detallados sobre sue

los 	y 6stos sefialan que existe gran variaci6n en areas pequefias con
 

respecto a la fertilidad y drenaje.. Desafortunadamente, estos estudios
 

se han hecho para un prop6sito especifico y no han sido utilizados apro

piadamente para que sirvan en mejorar la clasificaci6n de suelos para
 

la 	regi6n.
 

Los suelos del Atl~ntico oeste se pueden dividir en dos grupos
 

generales.
 

1. Suelos recientes limosos a arcilloso-limosos aluviales, deri

vados originalmente de material originario que todav'a contienen consi

derables bases y nutrientes de plantas. Probablemente tengan hasta
 

25.000 afios de edad. Si 6stos estan bien drenados pueden ser bastante
 

f'rtiles.
 

Las series descritas hasta ahora en este grupo son:
 

a. 	Series bien drenadas. Los Inceptisoles incluyen las Se

ries Guapiles (fase pedregosa y no-pedreqosa) y las series
 

Old Vega. Se han considerado tambien como Entisoles.
 

b. 	Series mal drenadas. Las Histosoles y gley, Formosa y
 

suelos recientes mal drenados cerca de los rlos.
 

2. El sequndo grupo consiste de saelos rias viejos laterizados.
 

Los suelos bien drenados son rojizos en todo el horizonte de
 

la superficie. Ustos tienen arcillas floculadas con altos contenidos
 

de aluminio y 6xido de hierro y a veces caolinita. Tienen una baja
 

capacidad de intercambio y nutrientes de planta, v altos en aluminio
 

*intercanibiable. 

Estos suelos tienen dos origenes. En el lrea desde Guacimo a
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Siquirres parecen ser los remanentes del perfodo cuaternario.
 

Las series hasta ahora descritas en este grupo son:
 

a. Oxisoles bien drenados de las series Ridge Iill y Colombiana.
 

b. 	Ultisoles zial drenados del per'odo cuaternario y tal vez alqu

nos m5s recientes, do las series Cariari y La Curia.
 

Se ha confeccionado un mapa (Fig. 3.6) en el cual se han agregado
 

los lugares de cada serie do suelo identificados por Jimenez (5).
 

La clasificaci6n y algunos datos analfticos importantes para cada
 

serie de suelo suministrados por Jimenez (5), se enumeran en el Cuadro
 

3.4. Se han combinado datos de alqunos horizontes.
 

Suelos de las Fiacas Estudiadas por CATIE.
 

Estos suelos presentan un horizonte
 

superficial, 0-20cm, de color paro oscuro rojizo cuando hdmedo y pardo
 

oscuro en seco. La textura de este horizonte es la mayor'a de las veces
 

arcillosa y presenta una estructura de bloques angulares; el suelo
 

es firme y suelto.
 

El siguiente horizonte, 20-50 cm, es de color pardo oscuro rojizo
 

a pardo oscuro cuando h'medo y pardo oscuro amnarillento a pardo amari

llento cuando seco; la textura es arcillosa y la compactaci6n del ho

rizonte es mayor que la del horizonte anterior y tiene una estructura
 

granular.
 

El horizonte de 50 a 90 cm de profundidad es color pardo oscuro
 

rojizo a pardo oscuro cuando h'medo y pardo a pardo amarillento cuando
 

seco; la textura es arcillosa y la estructura granular. La parte mis
 

profanda de este horizonte no presenta ralces y se observa un moteo
 

gris, rojo y amarillo.
 



12wA 
131 

12 CAR 

uC' 

GUAMES: GUACNIG~ 

* Uc iln de prfil¢ i c d g-i 

Dibujd:Emilio Ortiz C. 

Fig.3.6 Asocimciones de grandes 

0 

grupas 

....... 

de suelos en el area de estudio 



%03t E~p p.4 13 M i q_ _ _ _20)___,__-; K H :rrar os t.
 

A _.. ... s Lam arenosc 
p 

C,-20 6.8 7r5 156 28.3 12.0 3.7 0.34 14.9 57.7 iiibu..s. J% 

- Jrtic~r;*~-e''--~~ Loam arenoso ~rw 

6.2 6.6 49 24,1 8.5 2.4 0.11 7.4 46.4 Pirih'!es . 
C~: ma's T.mcTyac1 . azencso 6.2 4.1 23 38.7 8.0 8.3 0.36 26.1 
 52.9(UItiSo15 

oln iati- -r .... r.... Arcilla 5.1 3,0 24 21.6 
 1.0 0.6 .!; 21.2 8.7. 
0-~O 

A' 

4,2 3.7 30 
 19.0C 0.6 0.4 .17 
 16.4 7.4
0-56cir 

-: r w,sa HydrON -- z.i-t s 

5.1 32.50-
 304 49.3 8.8 341 
 .8 36.2 26.6
 
U.- 20c..
 

ItT :c i .....- 5cm 
 5.0 18.7 117 30.2 12.2 4.8 0.8 12.1 18.8 

Data Data for 1st. five bv-other authors was not incauded but varies 
... o tk ,az,-2is of Jimanez .. 

...e ... d bvY Extraction with H2 S0 4 seems much too high. Results about 10 times tihose found 
on CATIE farms by Olson method. 



66 

Las propiedades quimicas indican que los suelos en los primeros
 

20 centinetros varlan entre fuertemente acido y moderadamente acido.
 

La acidez extractable var'a de alta a baja, pero en qeneral, la aci

dez no presenta mtayor problema. El contenido de calcio y magnesio es
 

adecuado en el horizonte superficial (0-20 cm). El contenido de pota

sio es alto en el horizonte superficial y tiende a disminuir en los ho

rizontes profundos (60-90 cm).
 

El f6sforo en la mayor'a de los casos es bajo. El azufre tiende
 

a ser bajo en el horizonte superficial y puede presentar variaciones
 

en horizontes interwedios.
 

Los elementos manganeso y zinc, :e encuentran a niveles bajos en
 

los suelos de esta regi6n. En la mayor'a de los casos, la relaci6n
 

Ca/mg es adecuado en todo el perfil, no asi, la relaci6n kig/K que au

menta en los horizontes de mayor profundidad.
 

En estos suelos se esperara respuestas a las aplicaciones de f6s

foro y azufre y posiblemente zinc y manganeso.
 

son
Las propiedades fisicas de estos suelos indican que los suelos 


de textura arcillosa y franco arcillosa con porcentajes de arcilla que
 

varian de 54 al 32% La densidad aparente varia de 0.72 a 0.89 gramos
 

es de 69 por ciento del
 oor centimetro cbico. La porosidad promedio 

Los suelos ofrecen buenas condiciones fisicas paravolumen del suelo. 


el crecimiento de ralces.
 

Vegetaci6n y Deforestaci6n
 

Todo el grea del Atlntico oeste estaba cubierto de bosques hasta
 

6
 
casi cerca del final del siglo XIX, cuando se construy el ferrocarril
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desde la costa hacia San Jos6. El banano se cultivaba como un cultivo
 

que ayudaba:a pagar el:costo de la construcci6n, y en 1907 gran parte
 

de laj.producci6n mundial de banano era de Costa Rica. Cuando la-pro

ducci6n de banano bajaba, se cortaba el bosque; asi es como, hasta
 

1930, el .5rea desmontada se extendi6. Casi al mismo tiempo, los ata

ques desastrosos de las enfermedades del [vial de Panania y Sigatoka con

dujeron a un abandono extenso de tierras para el banano.
 

A principios del afio 1960, de nuevohubo un rapido crecimiento,
 

basado en tres cosas: 1) retorno a la producci6n de banano basado en
 

nuevas variedades resistentes; 2) migraci6n espontanea por el rapido
 

incremento de la poblaci6n rural en busca de tierra; y :3) colonias gu

bernamentales establecias por el ITCO. Desde entonces, la deforesta

ci6n ha sido rapida y podria llegar a proporciones irrefrenables, des

pues de que la carretera nueva entre San Jose y Gu~piles este terminada.
 

El area de Guacimo donde el CATIE tiene experimentos fue defores

tada ampliamente durante el primer auge bananero. La colonia Cariari,
 

400 parcelas de .20 hectareas cada una, se estableci6 en los primneros
 

afios de 1960; esta bastante deforestada pero existe algunas 'reas cer

canas bien forestadas. Los bosques consisten principalmente de guaya

b6n (Tewi.wn a chi £qainJU6iAx, que con~.tituye el 30, por ciento de 

madera comercial.
 

Durante los viajes de reconocimiento, objeto de este informe, se
 

observ6 un constante moviiniento de deforestaci6n hacia el norte y este
 

del area de las fincas del CATIE cerca del Rio Camar6n y RozJim~nez, 

en lo que pareciera ser Oxisoles, rojo-naranja. Las tierras nuevas se
 

usaron a principios para ralz pero despues se convirtieron en pastos.
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Los suelos no estaban bien manjeados y a menudo estaban invadidos por
 

arbustos.
 

Pareciera que el sistema basico del malz seguido de maiz, estudia

do por el CATIE, probablemente se esta utilizando para el perkodo corto
 

antes de que el malz sea'reemplazado por el pasto. Tal vez el sistema
 
deber6a definirse par el patron de cultivo utilizado por mUchos afos,
 

en vez del observado para pocos afios.
 

nalisis de la Informaci6n
 

Estimaci6r del Area General Apropiado para el Sistema halz-Malz
 

El tiempo de las dos siembras var-a consIderablemente en este sis

tema, tal y como lo ha identificado el personal del CATTE, en los dis

tritos de Cariari y Guacimo. La siembra puede ser en cualquier momento
 

entre julio y febrero.
 

Datos de Viajes de Campo y Mapas. Se intent6 determinar el area en el
 

cual este sistema era importante. 

E1 metodo utilizado fue el de entrevistar personal del CATIE, personal 

de la estaci6n en Los Diamantes, personal de Extensi6n Agricola -- pa

sados y actuales.- y los agricultores que fueron contactadosdurante 

el curso de los viajes de reconocimiento. 

Los viajes de reconocimiento incluyeron caminos lastrados y de
 

tierra en el 'rea desde Gu~cimo a Villa Franca, Santa Rosa y el RIO
 

Camar6n, en el este; del oeste de Guacimo'lasta Gu~piles y al'norte
 

hasta Roxana y Rita y a travs de la Colonia Cariari; al sur de Guapiles
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atravesando el pie de monte al oeste a travs de la red de rlos y al
 

norte hasta la plantaci6n de banano de Rio Frio, entre el Ro Chirrip6
 

y el Rio Sucio.
 

El maz es el mas com'n en el area rectangular entre Guacimo, Villa
 

Franca, Cariari y Gu~piles, pero no tanto cono el area cubierta par ba

nano y pasto. Esto concuerda con cl censo de 1973 y que se sefiala en
 

el Cuadro 3.5. (1). Sin embargo, el censo sefiala que el cultivo de
 

malz era sembrado en cuatro veces mas fincas que el banano.
 

So encontz6 mucho pasto y muy poco malz en el area rocosa y alta
 

de pie de monte, al sur de Guapiles, desdo 300 a 500 metros. No se ob

serv6 malz en el area de Rfo Frio. Sin embargo, esta es una plantaci6n
 

bastante grande de banano y probablemente provee buenas condiciones
 

para el malz.
 

No hubo evidencia de que el sistema utilizado para malz fuera di

ferente en ninguna do las areas visitadas del que so encontr6 en los
 

distritos de Cariari y Gu~cimo, en ei estudio del CATIE. Sin embargo,
 

el m'todo do reconocimiento utilizado, para la descripci6n en este ca

p'tulo, Tue muy inexacto y so llev6 a cabo demasiado r'pido. Ademas,
 

es importante tener informaci6n sobre sistemas, rendimiontos y equiva

lcncias de uso de la tierra para poder hacer interpretaciones validas.
 

El tipo de estudio llovado a cabo par cl CATIE en los distritos de
 

Cariari y Guacimo, combinado con informaci6n del censo, podria ser su

ficiente si so realizara al mismo tiempo en otros distritos.
 

Con base en la poca.ovidencia obtenida de los viajcs y entrevis

tas, se estima quo el sistrna, so aplica par lo menos, al Area que se
 

sefiala on la Figura 3.7. Las Gnicas ireas quo fueron excluldas, son el
 

area de Rio Frio, quo posiblemento serla excelente para malz si la
 



MILtON a 

44'~ y -' g Eu rn -' 

I~~~~~ Rio J.j , zV4N1 ~uv 

(4' -Rita 

r pc 

~~~~~ ~~~~~~~.- 'cr/ SLr4 / >> ~ ~ -VN 1~ / 

~~Fiores 

)MeneF' UPJ~~\sp 

2~t 

j X Siserno *,-Ih -mciz mncntro-do 

_____ Unite del dreo* 

0Pucblo Visitado 

Fig.37.7Area de P03ible OPticocidn do los resultodos 0 toI 



71
 

Cuadro 3.5. Censo comparativo para malz, pasto y banano en los can

tones de Pococ! y Guicimo (censo agropecuario de 1973)
 

Cant6n Pococo Nuirero de explotaciones Extension 
(Ha) 

Tamafio promedio 
(Ha) 

iHaz (ambas siem

bras) 562 2,05i 5.1 

Bananas 141 9,332 67.0
 

Pastos --- 18,710
 

Cant6n Gu~cimr;
 

Malz (ambas siem
bras) 333 1316 4.0
 

Bananas 89 2169 24.4
 

Pastos --- 16075
 

tenencia de la tierra fuera diferente; la parte alta de pie de .rionte,
 

que presentar'a un problema de erosi6n debido a la alta precipitaci6n; 

y el 'areacerca de 111o Carnar6n, donde el uso del sistema podria ser 

inestable. 

El area descrita incluye partes de los distritos de Rita, Cariari,
 

Guipiles, Jimenen, R6xana del Cant6n de Pococ , Guacimo y Rio
 

Jimenez del Cant6n de Guacimo.
 

Ne'todos Fsicos do Analisis. Los analisis flsicos se pueden realizar
 

con mayor detalle utilizando mapas a es

cala mas grande y fotograflas a'reas. La metodologla no so ha realizado
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mas alla de la fase de mapas topogi'aizcoo a escala 1:50,000. Los fac

tores f~sicos considerados mils importantes ion el clima, el suclo y la
 

topografla.
 

En este caso el an:.isis se pul dc :levar 7 cabo a la escala de 
1:200,000 porque !a zona de vida y la inforraci6n sobr'i suelos no son 

suficiente para podar darle un tratamiento mas detallado. El personal
 

delCATIE ha propuesto un prngrama rmediante el cual se podrfaobtener
 

informaci6n adicinal detallada, sobre neriis de suelos e informaci6n
 

sobre zonas de vida t:n mapas a escala de 1:50,000 dentro de aproxima

damente un afto.
 

Los suelos y zonas de vZdl- se puccen compnrar sobre un miapa base. 

El drenaje es un factor imjtcrtante par& la producci6n en el 5rea. 

Sin embargo, la naturaleza de los sub-6 denes de los suelos, provee un 

indicador de las arzas generales dcnde 6sto es un p::3blema universal. 

La erosi6n podrla ser un probcma, corside::ando la precipitacion. En 

las faldas de las monta-as existe nuy pcco malz, y se sefial6 el area 

como no adecuada para la posible aplicacin de los resultados de la in

vestigaci6n. Esto puede ca:iiiz uo, el auricntc de la poblaci6n y la 

presi6n por la tierra. :. rcsto dal areq es relativamente plana. La 

fertilidad aparcnte=nlLu.. us u&L xactor :mpu:L.unce en la ausencia de la 

permanencia do maiz como cultivc en algunas area9 de Oxisoles. Esto
 

requiere de mas investigaci6n. Hay mul" poca informaci6n sobre detalles 

del sistena, grado de importancia in el azea, rendimiento del ma~z, y 

otros factorcs que no sean suelo, climn y topograffe., que tienen in

fluencia sobre (l rendimiento. Esta inforniaci6n se pcdr'a obtener
 

utilizando el m~todo de encue'tq de]. CAT:E.
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ANEXO 4
 

ANALISIS ECONOMICO
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EVALUACION ECONOMICA DE UNA MODIFICACION TECNOLOGICA
 

PAM 14EJOPAR EL SISTEMA DE CULTIVO MAIZ-1LAIZ
 

PRACTICADO POR LOS AGRICULTORES DE
 

POCOCI Y GUACIMO; COSTA RICA 1979
 

Para objeto do un an~ilisis ocon6mico do la modificaci6n tecnica al
 

sistema ma'z-ma'z practicado por agricultores do Pococf y Gua'cifo, se han
 

4.2 y
olaborado los Cuadros 4,1, 4.2 y 4.3 adem's de las Figuras 4.1, 


4.3 quo so incluyen en esta socci6n.
 

Los precios utilizados para objeto do la evaluaci
6n econ6mica, tan

to do insumos como de productos, so actualizaron de acuordo a los existon

tes cn al 5rea do Pococi y Gua'cimo durante abril de 1979 (Cuadro 4.3).
 

Los datos basicos sobre el sistema del agricultor. como los 'ndices 

do producci6n y uso de insumos utilizados on al an~lisis fueron obtonidos 

n.
de observaciones directas en el 'rea duranto al perilodo do invostigaci
6


La motodologla para obtenor estos datos combin6 el uso do informaci6n 

proporcionada por los agricultores colaboradores, modiciones directas on 

el campo, encuestas a muestras pequei5as do agricultoros y estudios do
 

casos 

El Cuadro 4.1, muostra una compareci6n cronol6gica do las activida

des do manejo quo constituyen el sistema y su altcrnativa. Estos datos 

o flujos do mano do obra, dinoro para insumo y dinoro de oporaci
6 n total 

son graficados cn l.as Figuras 4.1; 4.2 y 4.3 rospoctivamento. 

El Cuadro 1.2 presonta cl resumen del an~ilisis econ6mico del siste

ma comparador y su altornativa a la vez quo compara cada uno do los 'ndices 
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obtenidos. Elresumen delCuadro 4.2 pormite observar'que la alternativa
 

ofrece un mejoramiento del 182.6% en el ingreso noto rospecto al mejor
 

dato para el sistema del'agricultor. Incluso si los promedios experimen

tales se reducen on un 30% el ingreso neto es aun superior al mejor del
 

agricultor (+19.1%).
 

En cuanto a los costos de este mejoramiento, la modificaci6n reque

riria de un 30.5% do aumonto en la mano do obra necesaria para su manejo.
 

Lo Mas cr'tico quiz's, es que requiere do un 94.7% do aumento enel dine

ro necesario para la compra do los insumos y servicios quo cl agricultor
 

no puede proveer diroctamente. Los costos totales que incluyen la com

pensacion a todos los factores utilizados, incluycndo tierra, administra

cin y deprociacion do capital se aumenta an casi 60% lo que en t6rm.nos
 

absolutos son CA$314.08 por hectarea. Sin embargo el retorno neto sobre
 

esta inversi6n adiciohal ser'a de por la menos 20% en el peor de los ca

sos y puede liegar hasta 194% si los promedios-cxperimentales obtenidos
 

en fincas de agricultores se mantienen.
 

Otros indices muestrvn un aumonto do 30% en la eficiencia economica
 

total, un aumento do 44% en el retorno sobre el efectivo para insumos,
 

un aumento del 60% para la componsaci6n do la mano de obra y un 158% en
 

de la tierra.
 la'rotribuci6n 

En los perfiles do uso do mane de obra mostrados en las Figuras 4.1 

4.2 y 4.3 rospectivamonte 'so notan algunas diferencias importantes entre 

el sistema del agricultor y su modificaci6n. Lo ma's claro, es que la al-


Por lo general,
ternativa tiondo a acortar el ciclo do todo el sistema. 


la mayoria do las actividades se adelantan aunque su inicio o siembra coin

cide. Esto indica quo la modificaci6n puedo reemplazar al sistema del
 

http:CA$314.08
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agricultor o tambion so puede utilizar on conjunto con el sistema del
 

Esto as, ambos pueden considerarso como complementarios en
agricultor. 


al uso de mano de obra y efoctivo, on caso do haber suficiente disponi

bilidad on la finca.
 

Las mayores diferencias que pudioran imponcr algunos problemas do
 

adopci6n estin relacionadns con la disponibilidad da ofectivo para insu-


Esto podria requerir la cooperaci6n do instituciones do cr'dito pamos. 


ra apoyar una difusi6n de un sistem- como al ovaluado quo ofrece buenas
 

posibilidades do aumnnto en producci6n de malz como tambien de ingreso
 

para el agricultor.
 



para el 5rea deCuadro 4.1 .Flujos de actividades, costas e ingresos durante el ciclo del sistena matz seguido de naz y ua modificac6n tecnoi6gica 

I-ococl y Glicimo, Zona Atlintica, Costa Rica, 1978. 

Uso de mano de 	obra en hcmbre/dia* Flujo de dinero Insumos, implementos Costos in- Flujo Operaci6n Flujo de in
para mano de obra y servicios sumos y costos gresos 

Descripci6n Cantidad servicios 

Actividad Semana Agric. Semana Alternat. Agric. Alternat. Agric. Alternat. Agric. Altern. Agric. Altern. Agric. Aitern. 
CAS/ha CA$/ha CA$/ha
CA$/ha** CA$/ha 	 CA$/ha CAS/ha CAS/ha 


I y II Rastra 	 -2 .8 -3-(-2) .8 3.60 3.60 Maquin. Cont./ha Cont./ha 48.0 48.0 51.60 51.63 

-1-0 (.4) -3-(-2) .4 (1.80) 1.80 Maquin. Cont./ha Cont./ha (24.0) 24.0 (25.80) 25.80
III Rastra 

2.35 -	 11.35-1 .2 - 9.00 Aid. 2.5% - 5 Kg. -
Control insec. -	 

32.58 39.78
.8 28.80 36.00 Samilla Iwc. 18 Kg Tuxp, 18Kg 3.78 3.78 

Siembra malz 0 	 6.4 0 


10.47 21.63
1 	 2.4 4.50 10.80 Herbic. Grax. I it. Atrz. 2.5Kg 5.97 10.83 

MSMA 33 it. 
Cont. malezas 0 1 

0.92 - 0.92 

2 9.00 9.00 	 10-30-10 46 Kg. 333 Kg. 11.50 83.25 20.50 92.25
 
I fertiiiz. 2 	 2 2 


- (9.66) - (15.06)(5.40) Vola 500 - (1.5 it) (?)
Control insec. -	 - (4) (1.2) 

55.80
5 2 4.50 9.00 Fertil. Urea 46Kg NitAm 260Kg 10.58 46.80 15.08

II fertiliz. 6-7 	 1 

- 6 3.2 14.40 Gramox. - 1.5 it. - 8.96 - 23.36 
Cont. alezas 

28.80 28.80

12 6.4 11 6.4 28.80 28.80 .....
Dobla maiz 


54.00 (Prod.) (1.8-2.6TH) (3.0-4.3TM) 	 54.00 54.00 (378-546)(630-903)

12 14 12 54.00 


- - 3.60 - Maquin. Contrato - 48.00 - 51.60 -
Cosecha malz 15-16 
I y II Rastra 24 	 .8 


.4 - - 1.80 - Maquin. Contrato - 24.00 - 25.80
 
III Rastra 25-26 


- 22.74
2.4 - 10.80 Gramcx. - 2 it. - 11.94 

- - 25
Herbicida 


3.78 3.78 32.58 39.78
6.4 25 8 28.80 36.00 Semilla Loc. 18Kg Tuxp. 18KgSiembra maz 26 


2 - 9.00 	 Aid. 2.5% - 5 Kg. - 2.35 - 11.35 
Control insec. - - 25 

26 2 9.00 9.00 10-30-10 46 Kg. 333 Kg. 10.58 83.25 19.58 92.25 
I Fertiliz. 27 	 2 


3.2 14.40 	 Gramox. - 1.5 it. - 8.96 - 23.36
 
Cont. malezas -	 - 28-29 


1.5 it. 	 - 9.66 - 15.06
 
- 30 1.2 - 5.40 Vola 500 -
Control insec. -


Nit. 260Kg 10.58 46.80 19.58 55.8Q9.00 9.00 Fertiliz. Urea 46Kg
II Fertiliz. 33 	 2 31 2 
- 5.97 - 10.47 

- - 4.50 - GramoxHSMA 1 it. 
Cont. malezas 34-35 1 


28.80 28.80
 
43 6.4 37 6.4 28.80 28.80 .....
Dobla malz 


54.00 54.00 (210-378)(672-945)

12 54.00 54.00 (Prod.) (1.0-1.8TM) (3.2-4.5TH)


Cosecha malz 46-48 12 39-40 

183.66 394.71 456.36 747.51 

(.4) (1.2) (1.80) (5.40) 
60.60 78.40 272.70 352.80 

(24.00) (9.66) (25.80) (15.06)
 

207.66 404.37 482.16 762.57
 
61.00 79.60 274.50 358.20
TOTAL 


* Honbre/dia (5 horas do trabajo de un hombre). 

** CASt = USSI (1 peso centroamoricano .= I d6iar de EUA). 

z* en pargntesis indican que estos costos 	pertenecen a una prictica opcional.?4 mcros 
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Cuadro 4.2.Analisis econ6mico comparativo entre el sistema de cultivo malz
 

seguido de malz y una modificaci6n tecnol'gica para el area de
 

Pococl y Gu~cimo, Zona Atlgntica, Costa Rica 1978.
 

Rubro 


Costos
 

mano de obra
 

Jornales/ha 

Evalauci6n (CA$/ha) 

Insumos, materiales
 
y servicios (CA$/ha) 

Total costo de
 
operaci6n (CA$/ha) 

Otros costos (CA$/ha) 
,Intereses depreciaci6n 
y administracion
 
12% costos oper. (est) 

Costos de aporte de la tierra 

Total otros costos (CA$/ha) 


Costos totales (CA$/ha) 


Ingresos * 
Product ividad
 
Rend. malz (Kg/ha)
 
Extremo alto del rango 

Extremo bajo del rango 

Evaluaci6n (CA$/ha)
 
Extremo alto del rango 

Extremo bajo del rango 

Rend. malz (Kg/ha) 
Extremo alto del rango 

Extremo bajo del rango 

Evaluaci6n (CA$/ha)
 
Extremo alto del. rango 

Extremo bajo del rango 


Ingreso Bruto CA$/ha)
 
Extremo alto del rango 

Extremo bajo del rango 


Ingreso Neto (CA$/ha)
 
Extremo alto del rango 

Extremo bajo del rango 


Sistema del 

agricultor 


61.0 

274.50 


207.66 


482.16 


57.86 

50 


107.86 


590.02 


2600 

1800 


546 

378 


1800 

1000 


378 

210 


924 

588 


333.98 

-2.02 


Alternativa 

tecnica 


79.60 

358.20 


404.37 


762.57 


91.51 

50 

141.51 


904.08 


4300 

3000 


903 

630 


4500 

3200 


945 

672 


1848 

1302 


943.92 

397.92 


Incremento res
pecto al mejor
 
del agricultor
 

+ 30.5%
 
+ 30.5%
 

+ 94.7%
 

+ 58.2%
 

+ 58.2%
 
0.0%
 

+ 31.2%
 

+ 53.2%
 

+ 65.4%
 
+ 15.4%
 

+ 65.4% 
+ 15.4%
 

+150.0%
 
+ 77.8% 

+158.0% 
+ 77.8%
 

+100.0%
 
+ 40.9%
 

+182.6%
 
+ 19.1% 
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Cuadro 4.2. Continuaci6n...
 
Sistema del Alternativa Incremento res-
Rubro 

agricultor tecnica 	 pecto al mejor
 

del agricultor
 

Margen Bruto (CA$/ha)
 
441.84 1085.43 	 +145.7%
Extremo alto del rango 


+ 22.1%
105.84 539.43
Extremo bajo del rango 


Ingreso familiar (CA$/ha)**
 
1443.63 +101.5%
Extremo alto del rango 716.34 


+ 25.3%
380.34 897.63
Extremo bajo del rango 


Indices de eficiencia***
 
Relaci6n ingreso total/costo total (CA$/CA$)
 

2.04 + 29.9%
1.57
Extremo alto del rango 

0.99 1.44 - 8.3%

Extremo bajo del rango 


(CA$/CA$)
Retriluci6n neta al capital 	efectivo en insumos 

+ 44.4%
1.44 2.08
Extremo alto del rango 


0.88 - 38.9%
-0.01
Extremo bajo del rango 


Retribuci6n a la mano de obra (CA$/iornal)
 
10.52 16.90 + 60.6%


Extremo alto del rango 

5.01 10.04 - 4.6%


Extremo bajo del rango 


Retribuci6n neta a la tierra (CA$/aio)
 
+158.8%
383.98 993.92
Extremo alto del rango 


47.98 447.92 + 16.6%
Extremo b~jo del rango 


inversi6 n adicional (CA$/CA$)
Retorno neto sobre la 

1.94
Extremo alto del rango 

.20
Extremo bajo del rango 


Los extremos del rango para 	el sistema del agricultor corresponden 
a ob

* 
en fincas de los agricultores colaboradores. Para la
 

servaciones hechas 

alternativa el extremo alto del rango corresponde al promedio 

experimen
el peor resultado expetal en finca de agricultores, el extremo bajo es 


rimental.
 

En el ingreso familiar se supone que toda la mano de obra empleada 
es
 

** 
familiar. Aritmeticamente es igual al ingreso bruto menos los costos
 

Es lo qae queda pade operaci6n en insumos y servicios bajo contrato. 


ra compensar la familia (o comunidad) y los recursos propios empleados.
 

CA$1.0 = US$1.0 (1 peso centroamericano = 1 dolar de EUA).
 

Retribucion neta al capital 	efectivo en insumos = IB-VT-CYMO-CI
* 

CI
 

de obra = IB-VTC-CI
Retribuci6fn a la.mrno 
NJ
 

= IB-CMO-CI
Retribuci6fn a la tierra 

T 

Retorno neto sobre la inversi6n adicional = INAL-INAG
 
CTAL-CTAG
 

costo de la tierra; CMO = evaluaci
6fn de la
 

Donde IB = ingreso bruto; VT = 

= ni'mero de jornales;
mano de obra; CI = costo materiales y servicios; NJ 
 = in-

T = 
costo total de la alternativa; CTAG = 

cantidad de tierra; INAL = ingreso neto de la alternativa; 
INAG 


greso neto del agricultor; CTAL = 


costo total del agricultor.
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Cuadro 4.3.Precio de insumos, servicios y 
productos, existentes en Pococl
 

y Guacimo, Zona Atlntica, Costa Rica; Abril 
1979.
 

0.21/Kg

Malz (semilla y producto) CA$ 


Materiales
 

CA$ 0.47/Kg

Aldrin 2.5% 


CA$ 5.97/it.

Gramoxone 


CA$ 2,78/lt.

Herbicida 108 (MSMA) 


CA$ 0.25/Kg

10-30-10 


CA$ 6.44/lt.

Volaton 500 


CA$ 0.23/Kg

Urea 


CA$ 4.33/Kg

Atrazina seco 


CA$ 4.98/Kg

Atrazina liquido 


CA$ 0.18/Kg

Nitrato de Amonio 

Mano de obra y srvicio de mauinaria 

Mano de obra CA$4.5/jornal de 5 horas 

Maquinaxia (tractor y rastra) CA$24.0/ha 

CA$I = US$1 (1 peso centroamericano igual a 1 dolar americano). 
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Incremento en requisitos por la ilternativa respecto 

Disminuci6n en requisitos por la alternativa 

ERequisitos coinciden 

al comparador 
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Figura 4.1 .Perfil de requisitos de mann de obra durante el ciclo del sistema de cultivo malis-ma-1z 

practicado por el agricultor y una modificaci6n tecnologfca-para Pococ'I y Gu~cimo, 
Costa Rica, 1979. 

50 



// Incremento en requisitos por la alternativa respecto al comparador 

E Disminuci6n en requisitos por la alternativa 
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50 
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Figura4.2. 	Requisito de dinero en efectivo para insumos durante el ciclo del sistema maiz-maiz practicado
 
por el agricultor y una modificaci6n tecnol6gica para Pococf y Guivimo; Costa Rica 1979.
 



Incremento en requisitos por la alternativa respecto al comparador 
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Figura 4.3. Requisito de dinero total para operaci6n durante 
po" el agricultor y una modificaci6n tecnol6gica 

el ciclo del sistema matz-malz practicado 
para Pococl y Gugcimo; Costa Rica 1979. 
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* Por error de numeraci6n de omitieron las p"ginas 85 a 88. 
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AN*TEXO 5
 

EVIDENCIA EXPERIMENTAL
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5A. EFECTO EN EL SUELO Y EN EL 'IENDIMIENTO DE MAIZ DE TRES 

METODOS DE LABOREO EN CARIARI, POCOCI, LIf-1ON, COSTA RICA* 

Compendio**
 

Se estudi6 el efecto do cuatro maneras do laboreo, dos mecanicas
 

y dos no mecanicas, sobre el rendimiento de malz, infestaci6n y vigor
 

de malezas, poblaci6n de ricroorganismos do la capa superficial del sue

lo, densidad aparento de los primoros 20 centimetros del suelo, pi, aci

dez extraible y el contenido do f6sforo, potasio calcio y magnesio pa

ra el perfil del suelo a intervalos de cinco centimetros hasta los 30
 

centimetros do profundidad.
 

Las maneras do laboreo fucron. una y tres rastreadas; roza a mano
 

mas herbicida; y herbicida solamente.
 

Los rendimiontos do inalz on grano al 12% do humedad fueron equiva

lentes para las cuatro formas de laboreo.
 

Las propiedades quimicas afectadas mayormente por las maneras do
 

laboreo fueronz acidez extralble, contenido do f6sforo, potasio y cal..
 

rio.
 

Proparado por al Dr. Carlos F. Burgos y el Ing. Agr. Roger Moneses,
 

CATIE, y presentado en la XXIV Reuni6n Anual del PCCMCA, San Salvador,
 
El Salvador, julio dc 1978 bajo el tftulo "Efccto en el suelo y
 
on el rendimiento do malz do tres m6todos eu laboreo en Gu~piles,
 
Costa Rica".
 

•* 	 El articulo completo es al documento No. 3509 dcl Centro de Do
cumentaci6n del Prograna do Cultivos Anuales del CATIE.
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La acidez extra'ble fue mayor on los tratamientos de laboreo mini

mo a profundidades entre 15 a 25 cont'motros. Los contenidos do f6sfo

ro y potasio siguieron tondoncias parecidas. Estos nutrimentos presen

taron niveles mas altos en los primoros diez contimetros do las Parce

las manejadas con laboreo minimo.
 

El contonido do calcio a diferontes profundidades fue mayor en las
 

parcelas preparadas mocanicamente. El contenido do magncsio de las par

colas correspondientes a los tratamientos do laboreo m'nimo fue ligera

mente mayor al obtenido do los tratamientos de laboreo mec~nico.
 

5B. INSECTOS CON MAYOR POTENCIAL PARA CAUSAR DAROS
 

AL IIAIZ Y YUCA EN EL CANTON DE POCOCI*
 

Durante los trcs afos de estudio del Proyocto an ol Cant6n do
 

Pococl so han identificado ias plagas mas comunes. 
 Los informes del 

Departamento de Entomoloqla, Ministerio de Agricultura y Ganader'a (1, 

2, 3, 4) han ayudado a confirmar nuestras observacions. Aunque falta 

informaci6n sobre uvaluaciones econ6micas do dafos causados por estas 

plagas, so considera cue los insectos daiinos on portoncia para cada 

cultivo son: Malz - cortadoreos del g~nero AgotLA; larvas y adultos 

del g6nero Diabrtca,principalmonto D. batteata; cl :cogollero" 

Spodopteta f, 34vAa; y el barrenador del tallo, Via& aea Y n5eotata. 

Yuca  trips. probablemente do los generos FRank.idv£e..Cete y Cwtoothtipz; 

* Proparado por el Dr. Joseph Saunders, CATIE, Turrialba.
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al gusano cach6n, tjinyiA c., o; mosca blancai, probablemonte A-oetuoahA 

etuS sp.; mosca dol cogollo, Slba sp.; y mosca de la fruta, Anastrephc 

ranihot-.' Frijol - babosas, mollusca, vaquitase PiabotiCac y otros cri

somelidos. Agrotis spp. y Spodoptewta 4tgiperda, actuando como: corta

dores son plagas quo pueden causar daiios soveros a las piantulas peque

has do maiz y frijol. Como estas plagas en muchos casos son esporadi

cas; usualmonto no s: justifica la aplicaci6n de insecticidas como ac

ci6n preventiva. Duranto 20 dias'aproximadamento despu6s do quo ocurra 

la germinaci6n, doh- inspeccionarso el cultivo cada 2 6 3 dias para tra

tar do dutectar plantas cortadas tiradas on el suelo. Si los dafios al

canzan 5 a 10%, roclose la base do las plantas con.productos como: pho-

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

it. do Lorsban 4E/ha. Si so prevee una elevada poblaci6n, puedo prac-

ticarse un tratamiento preventivo quo a la vez ofroce un control par-

cial do las larvas de DiVbLootica y otros insoctos quo atacan a las 

raices. Esto se efect~a con 2g do phoxim 2.5% granulado o 2g de aldr'n 

2.5% polvo aplicado on cada hoyo de cspoques. Alqunos otros produc

tos quimicos apropiidos son chlorpyrifos, carbofuran (Furadan) y piri

miphosothyl (Primici). 

El cogolloro, SpodoptWtcfa f&uLipCA&, so encucntra entre los insec-

tos ma' comunes quo atacan las hojas pero, aunquc el da3o quo causa da 

un aspecto desagradable a la planta, usualmento no reduce la producci6n: 

a menos que las plantas es't6n crUcindo on malas condiciones.. Si el 

nivel de infestacin :s muy Qlovado, puedun controlarsc las larvas a.

plicando ' 6 2 g do phoxim 2.5% granulado o 1.25 it. do Lorsban 4E/ha. 
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El barrenador del tallo, DiatAa Zineotata, es otra plaga comun 

en la zona. Como A ofocto del ataque sobre al rondimiento es poco o,
 

por lo menos, poco entendido y que no so conocen metodos econ6micos do
 

control, no ostamos cn posici6n de sugorir ning6n m6todo de control
 

quimico.
 

Varias especies do vaquitas, Chrysomelidae, de los g'neros P Oabutica, 

CeAa.toma, y otras, ocasionan p6rdidas en la producci6n dc tmalz y frio

jol. Los adultos son importantes duranto el primer mes despubs de la
 

siembra de malz y frijol. Si la poblaci6n es tan alta quo cortan las
 

hojas j6venes del miiz o que en frijol ocurra una dofoliaci6n de 25%
 

an la etapa inicial do crecimiento, pueden controlarse los crisomeli

dos medianto aplicacionds do productos como carbaryl (Sevin), dipterex,
 

o phoxim (Volaton).
 

Las babosas a posar do sor ospor~dicas, pueden ser devastadoras
 

y se cuentan entre las plagas mIs temidas del frijol. El mayor dafio
 

lo sufron las plantas j6vonus (primeros 20 dlas) y el dafo so reconoca
 

por las plantas cortadas, las hojas comidas parcialmc ite y por las hue

llas brillantes d. moco on ol suelo. Algunos mctodos proventivos para
 

controlar las babosas son: efectuar una buena proparaci6n del suolo y 

eliminar los residuos do plantas del caimpo, incluyondo las orillas. 

Las babosas pueden sor controladas colocando cobos de metaldehido0(+ 

10 g) a distancias do 1 6 2 mn el 5roa infostada. Unos agricultoros
 

cazan y matan las baboras du noch.z, ya sea aplast'ndolas o matondolas
 

con un palito punti.gudo.
 

Los trips probablumonte causan mas p6rdidas cn la yuca quo cualquier
 

otra plaga on la zona. La variodad de yuca conocida como "Valencia"
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es cultivada.en toda la zona y ost' entre las mas suscoptibios al ata

que do trips. La mnra mas practica do controlar el problema scra el
 

uso do variodades reSistentes quo -. oxisten y quo esten bajo.prueba
 

por cl MAG.
 

El gusano cach6n Ekinunyi, CUO, osporidicamento so desarrolla en 

poblaciones dosastrosas, dajando campos complotumnnte sin bojas. Afor

tunadamente osto ocurro poco y la yuca tiene podO..r do robroto fuerte
 

quo pernite quo la producci6n so recupere, aunque atrasa La cosecha.
 

No so ha:.observado quo la alta poblaci6n do gusano cach6n duro mis do
 

una genoraci6n on la zona. 

Ia mosca do la fruta, .AnaAtrephc manihoti, os prevalento on la zo.

na, no pareco bajar la producci6n aunque si baja la calidad do los ta

llos que so usan para propagaci6n. Para producir bucn material propa

gativo so sugioro quo destinon una parto do! campo para producir esta

cas, para sombrar in pr6xima vez, y tratar con carbofuran on dosis do
 

10 g, Furadan 5% g por planta, rogando los granulados en un dirmetro 

do 15 cm. alrododor do la p.anta. Esto se ofoctfa entre 6 y 8 semanas 

dospu's do in siombra. 

La mosca dcl cogollo, SiZba.sp. prsist. usualmento on forma on

dcmica on in zona y no pa-rece afcctar nn forima significante U.i dosarro-. 

lo do las plantas. Tn Turricilba, so demostr6 quO un ataque moderado 

do ovte insecto wi.-nta In producci6n (5). 

La mosca bl.'nc, ha pcrsistido .n forma :nd'mic durantc, (A trans-

curso do los estudios dcl programa y, aunque rcconoc,.mos quo puedo cau.

sar p~rdidas, no h1a sido significante on la zona de nuostro trabajo. 

http:cultivada.en
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Aparentemento existe un buen balance natural bajo las condiciones
 

ecol6gicas existentes en la zona. Paramento hemos encontrado quo un 

agricultar use insecticidas on la producci6n do yuca. Considerando 

la capacidad de la yuca en aguantar y recuperarse do los ataques de in

sectos, y en conjunto con ln buena situaci6n eco!6gica quo favorece la
 

yuca, sugerimos que no se dcbe usar control quimico do insectos siempre
 

y cuando no ocurra algn desbalance futuro.
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5C. PRUEBA DE SEIS ARREGLOS CRONOLOGICOS DE MAIZ, FRIJOL,
 

ARROZ Y YUCA EU CARIARI, POCOCI, LIMON, COSTA RICA*
 

Compcndio
 

El descmpeho do seis arreglos cronol6gicos do makz, frijol, arroz
 

y yuca fue uvalundo en la finca do un agricultor dul Distrito do Cariari,
 

* Preparado per el Dr. Carlos F. Burgos y l Ing. Agr. Roger Meneses, 
CATIE; y presentado en la XXV Reuni6n Anual dcl PCCMCA, Tegucigalpa,
 
Honduras, marzo 1979.
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Pococf, Costa Ricn, Los sistomas ovaluados ostuvieron compuestos dc
 

rotaciones do un cultivo, rotaciones de un cultivo seguido du una aso

ciaci6n, rotici6n do asociaciones y asociaci6n seguida do un relevo.
 

Tres arreglos fuoron ejecutados do la manera como se diseiaron an-

tes de la siembra. Los datos de uno, arroz seguido de arroz, no so in

cluyen on este informu por haborse perdido la producci6n do 2 repeti

ciones por el difo do pajaros. Los otros dos, malz seguido do malz 

y frijol en reluvo y la rotacion do maz asociado con arroz, sufrieron 

modificacionos forzvahs por las condiciones clim'aticas y la falta do
 

adaptaci6n dc la v'.ricidc de frijol Turrialba 4 al medio ambionte do 

la zona.
 

So calcul6 el Indice Uso Equivalente do la Tierra .(UET) para los 

cinco sistemas quc tuviaron dosompleo aceptable. 'ilUET (2.27) m's al

to fue dado por el sistcma maiz asociado con yuca soguido do frijol 

intercalado con los tallos do la yuca (M+Y+FO). EJ'UET que le sigui6
 

en orden descenfeTite fuo el calculado para el sistma yuca ssguido de 

frijol Y+F (UET I.'8), El sistema malz seguido do mnliz arroj6 un UET
 

do 0.99 on osta comparaci6n. 

Los rendimiontos para cada uno do los 5 sistemnas so exprosaron on 

terminos dz. megacalorl-is por hoctarca. El sistema 1.'+Y+F 0 rindi6 55,016 

Mcal/ha, mientras qu. c1 sistoma Y+F rindi6 61,115 Mcal/ha. Sin embar

go, so reconierda o. s.istenia con mraiz debido a quo Cl malz es muy im

portante on cl consumno familiar. 

En ttrminos do ingroso bruto el sistma Y+F rini6 C2A$4123 por hcc.

tarea y el sistcma M+Y+F" arroj6 CA$3742. Los sistemas tradicionales 

on la zona son malz soguiclo maliz, malz asociado con yuca y yuca cola. 
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Los resultados do este expcrimento y los obtenidos do estudios con

cernientes con! prcparaci6n do torreno, encuostas est'ticas, encuestas
 

dinimicas y rogistros, ostudios socio-econ6micos y do fortilidad de sue

los sirvieron para olaborar una alternativa do sistema do cultivo para
 

los agricultores dl Lroa.
 

La alternativa ha sido preparada on forma d: un documonto compues. 

to do tres partes, una descripci6n del hreaern la cual osta rocomenda-

ci6n puede ser aplicada, detalle de la rccomendaci6rn en s' comparada 

con la del agricultor on t6rminos agron6micos y econ6micos; y la evi

dencia experimontl que justifica los cambios incluidos on la alterna

tiva. 

Introducci6n
 

El prop6sito do osta prueba fue la do evaluar la cfectividad de 

la intensificaci6n do cultivo on el terreno. La intonsificaci6n consis

ti6 on arroglos do cuatro cultivos: maiz, frijol, arroz y yuca. Los 

arroglos ostudiados incluyeron asociaciones y rotaciones do cultivo. 

Las combinaciones probadas on la upoca comprendida ontre el 30 de marzo 

de 1977 y 1 de abril dc 1978 ostan e;plicadas on la Figura 5.1. 

El ensayo fue instalado cn la finca do un agricultor localizada
 

on Campo Tres, Cariari. Los arreglos ma's comuns on la region son,
 

malz seguido do maniz y malz asociado con yuca.
 

Do acuerdo a li m.todologla del CATIE, ontre l 27 do enero y eJ. 

6 de febrero du 1976, personal conbinado dl CATIE y del DM(G de Costa 

Rica realizaron uia cricuosta (1) entre los agricultores dc GuLcimo y 

Cariari on la Provincia de Lim6n, Costa Rica. La informaci6n obtenida 
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Figs 5., 	 !10oscuntro probadosArre de cultivos* en. Cariori., 
Pococi, Costc Riica, 1977--1978. 
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nodiante esta actividad mostr6, entre otras cosas, quoen ambos distri

tos los encuestados oran propietarios do la tierra que trabajan y quo 

los tros cultivos mis importantes eran: maiz, yuca y frijol.
 

Los sistomas mis importantes on li zona eran. maz solo, yuca so

la, malz asociado con yuca, frijol solo, malz asociado con yuca y cha

yote, alIz asociado con frijol y pltano solo.
 

Los sistenmis do cultivo utilizados por ul agricultor cstgn influen

ciados por i inAraostructura uxistente on la zona. El principai pro

blema as la falta do una carrotera dirocta a San Jose. Los cnmin6s ru

rales no son trnsitables todo cl aflo. Esto s6lo permite la producci6n 

de cosechas c'ue no requieron transporte inmediato o quo puedan ser cose

chadas a medida quo l morcado lo domando. 

El empleo de personas on actividades no agricolas es limitado. 

La mayorda do los agricultoros usan fertilizantes y mata-malezas. Se 

advierte una mocanizaci6n r'pida de los agricultores dobido a escasez 

do mano do obra on los perlodos do siombra. 

La precipitaci6n en la zona es tal, quo cl perfil climatic& con 

datos de 20 aios para 2a ostaci6n motereol6gica situada an Los Diamintes 

'(Lat. 10013 , Long. S3'46' y Elev. 299 m), indica quo al 75% de proba

bilidad no hay mes dl afkc con monos do 100 mn dc precipitaci6n (2). 

Esto permite, considorar la intensificacion do los sistemas cn cl tiem-

po para usar oficiontumonto el potencial del 'rea. La intensificaci6n 

podri'a lograrso mdianto l disofia do arroglos espaciales y crono±logi

cos adocuados. Esta posibilidad do intensificaci5n fueostudiada du

rante el poriodo do P1hril 1977 a abril 1978, en la finca de un agricul-

tor rApresentativo de la zona. 
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Materiales y Mdtodos
 

Localizaci6n
 

El experimento fue realizado en el perlodo do abril 1977 a abril
 

1978, en la finca del agricultor Eduardo Vargas localizada en Campo
 

Tres oeste de Cariari, Provincia do Lim6n, Costa Rica. La propiodad
 

del agricultor est5 situnda en las llanuras do Santa Clara a 27 kil6

metros al noroeste dc Gu~piles a una elevaci6n do 50 metros sobre el
 

nivel del mar.
 

Clima
 

El clima es htimado y caliente; duranto el perlodo comprendido on.

tre el 1 do enero do 1977 y 30 de abril do 1978, la precipitaci6n regis

trada en el sitio fuc do 4843 mm y la distribuci6n do 6sta apareca en
 

la Fig. 5.2. La tomporatura promedio es do 25°C y la precipitaci6n pro

medio anual es de 4261 mm.
 

Suelos
 

El nuelo del terreno experimental es do textura arcillosa: 54, 32
 

y 14 por ciento do arcilla, limo y arena, respectivamente. Las prin

wipales propiedadws auimicas del suelo son pQ en agua 5.1, acidez ex

tralble 2.0 m.e. por 100 ml.. saturaci6n 9cida 13 por ciento, calcio
 

9.2, magnesio 3.4. y potasio 0.7 me. por 100 ml. El contonido do f6s

foro 37, cobre 10.6: hierro 125: manganoso 14.9. zinc 5.9 y azufro 3.7
 

microgramos por m! de suelo.
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102
 

Cultivos
 

Los cultivos emploados fuoron: malz variodad Tuxpofio planta baja 

sombrado manualment- con espeque a 1.0 motros do distancia entre surco 

y 0.5 metros ontro golpos on I surco, rs dej6 2 plantas por lugar pa

ra obtunor una poblici6n do 40,000 plantas por hoctairoa; arroz variodad 

Punta Blanca y Cost:. Rica 1113 somrado manualrnto, con aporcador, a 

chorro on l'noas soparadas 0.45 metros; yuca variedad Valencia esquo

jos sombrados manualmente a distancias do 1.0 x 1o0 metros, y frijol 

negro variedad CATIE 1 y Turrialba 4, ol primero sorai.-arbustivo y ul 

segundo arbustivo, sombrados con ospeque en surcos separados 0.66 metros 

y 0.25 metros entro golpes o posturas do 2 plantas; para dar una pobla

ci6n do 120,000 plantas por hoct~rea. 

La siombra do cada cultivo fue hecha on las fechas siguiontes; 

Ia'z: 30 do marzo, 15 do setiombre y 24 do noviembre. Arroz- 31 de 

marzo, 11 do ayo: 12 do octubro v 1 do diciombre. Yuca 31 do marzo. 

Frijol: 24 de noviembro y 1 de diciembro. 

FERILIZAITES
 

Las dosis totales ompleadas fueron: 300, 213 y 58 kilogramos por 

hectarea do N, P205 y K 20. Ado's; so afiadi6 n la f6rmula ccmpleta: 

sulfato de manganeso. sulfazo dc zinc y totraborato do sodio : dosis 

de 4, 2 y 2 kilogramos nor hect5rea, respectivamonto. La adici6n do 

fertilizante fue roalizada al momento de, y 30 dias despu"s do cada siem-

bra. 

Las fertilizaciones so realizaron do la manora siguiente:
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1. Fertilizante completo a los sistemas T2, T3, T4 y T5, 4 de abril
 

1977.
 

2. 	Fertilizaci6n nitrogenada.los sistemas T2, T3, T4, T5 y T6, 10
 

de mayo 1977.
 

3. 	Fertilizante completo sistema T6, 15 (le abri! 1977.
 

4. 	Pertilizanite completo sistema Ti.. 25 do mayo 1977.
 

5. 	Fertilizante nitrogenado siste.a TI, 
26 	de julio 1977.
 

6. 	Fertilizante con nitr6geno sistema T2 y T5 segunda siembra de 

maiz, 2,d novier-re 1977. 

7. 	 Fertilizaci6n completa sistema T66, 12 de diciernbre 1977. 

8. 	Fertili.zacidn comnleta sistema T1, 20 do diciembre 1977.
 

9. 	Fertilizaci6n completa sistema T3 y T4, 17 de diciembre 1977.
 

10. 	Fertilizaci6n nitrogenada sistena iI T3, T4 y T6.
 

Ilanejo 

Las parcelas del experimento recibieron las atenciones que el agri.

cultor proporciona a sus siernbras. 
 El terreno fue preparado mediante 

tres pasadas de rastra. una se hizo una semana ante5 de in siembra y
 

luego se hizo otras dos un d'a antes de la sienibra.
 

Tratamientos
 

Los tratainiontos bajo estudio son los sistmas (arreglos espacia.. 

les y cronol6yicos) de los cuatro cultivos en eztudio. Estos arreglos
 

estan explicados en i. P'igura 5.1. 
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Discusi6n de Resultados
 

Rendinientos Promedio por Cultivo, Fecha de Siembra y Uso Equivalente
 

de la Tierra para cada Sistema 

En el Cuadro 5.1 estan presentados ls cinco sistemas que resul

taron exitosos en Cariari.
 

El sistema arroz en rotaci6n con arroz (Fig. 5.1) no result6 ade

cuado debit a problemasi i6ticos, principalwente destrucci6n por pajaros. 

Sin embargo, fue posible consechar el arroz de dos repeticione3. El
 

promedio de produccicn do estas repoticiones fue cle 3264 Kg/ha de grano
 

.
 
en granza al 12% de hum.edad, este rendimiento se ha utilizado como ren

dimiento del inonocultivo para calcular del uso equivalente de la tierra
 

UET.
 

Otros sistemas o combinaciones que fueron nlaneados de una forma
 

y ejecutada do manera diferente son:
 

1. El sistema maiz sgeuido de la asociaci6n malz V frijol.
 

La variedad Turrialba 4 no produjo vainas. Esto aparentemente se
 

debi6 a trastornos fisiol6gicos relacionados con 6pocas de siembra.
 

Este sistena se analiza en este documento como el sistema malz en ro

taci6n con ma:z, ol cual es uno de los sistemas mas importantes de la
 

Reai6n Atlantica para el pequeTio agricultor.
 

2. EI sistenia malz asociado con arroz seguido de la misma combinacion
 

de cultivos en la segunda focha de sierbra. El arroz do la segunda siem

bra se perdi6 debido a daio excesivo por pajaros.
 

Si comparamos los sistemas con base al uso equivalente do la tierra
 

(UMET) encontramos quo, el sistema que hace un uso mas eficiente por
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Cuadro 5.1. Rendimientos de maraz, 
yuca, frijol y arroz en difsr-ntas sistemas de cultivo
 
evaluados en Cariari. Pococl. Costa Rica. 
 1977.
 

Rendiriento. Kg/ha
 

Haiz- / Arroz / Yuca Frijol Sunia
 

Sisteroha da Cultivo Si bras 

liar Ago Nov UET 3/ 

M2 /  1 - 1765 1588 0.99 

I + A F 1850 1053 94 0.89
 

+ Y + FO 1633 31712 11.1 2.27 

A 2 1 + F 1412 244 794 1.15 

Y + F 
 39962 1138 1.98
 

1/ Grano al 12% de hurnedad.
 

2/ !A = alz; Y yuca; A = arroz; F frijol; F*= frijol intercalado con los tallos de yuca 
+ = + =cultivo en rotaci6n: cultivo en asociaci6n.
 

3/ 
Calculado sumando las fracciones obtenidas de dividir el rendimiento de cada siembra entre
 
al rendimiento anual mayor del monocultivo, correspondients. Los rendimientos anuales ma
yores para monocultivos utilizados en al c5lculo son: 
arroz 3264: malz 3353, yuca 39962 y
 
frijol 1161. Todos expresados en Kg/ha.
 
Promedio UET 1.46; CV 11.47; DMS 1% = 0.36.
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unidad de suporficie do terreno os Al sistema makz asociado con yuca y
 

frijol intercalado con los tallos de yuca (M+Y+F0 ). El frijol as sem

brado entre la yuca cuando falta 3 meses para cosecharla. El UET para
 

este sistema es de 2.27. Lo que significa que, para obtener la produc

ci6n que se obtuvo on una hect~rea en un aiio utilizando esto sistema
 

(M+Y+FO), seria necesario sembrar 2.27 hcctreas con los monocultivos
 

respectivos. El sistema quo sigue al anterior, on orden descendente de
 

UET es yuca con frijol intorcalado en los tallos de aqu6lla. El siguien

toen orden es Ai sistoma arroz en rotaci6n de mahz asociado con frijol.
 

El sistema maz asociado con arroz seguido dc rulz es menos eficien

to quo el maz en rotaci6n con maz. Este 6itimo es un sistema tradi

cional de los agricultores do la zona.
 

El sistema mahz m~s yuca y frijol estudiado, puede ser mejorado
 

a~n en cuanto a detallos agron6micos tales como mtodos para manejar
 

las malezas, deshija do la yuca dosis dc fertilizaci6n y la introduc

ci6n de variodados do frijol voluble de alto rendimionto.
 

La producci6n do onorgla dcl producto comestible est5 presentada
 

or el Cuadro 5.2. Es evidente quo el sistema quo produce m~s energla
 

es al sistema do yucn con frijol intercalado. Apta cantidad do oner

gia es suficientc para suplir los rcquerimiontos onerg6ticos anuales
 

de 25 personas y 5 cabozas do ganado. El sisteaa quo ocupa Ai segundo
 

lugar us al do maz asociado con yuca y frijol intorcalado con los ta

llos de yuca Estas consideraciones do Qnergla son importantos en el
 

estudio do sistomas do finca mixtos on los cuales los productos do oste
 

sub-sistea constituyon la ontrada do otros sub-sistumas.
 

La importancia de la parto protelca del sistoma puedo aprociarse
 

del Cuadro 5.3. La enargla quo proviene do la parte protelca es r yor
 



CuaOxc 5.2. 	 Rendmicnto energeitico en megacalorlas producido por producto comestible de maiz,
 
yuca, frijol y arrozen cinco sistemas probados en Cariari. Pococ', Costa Rica,
 
1977.
 

Mcal por hectprea (cal/ha)
 

Sistema d2e Cultivo Maz A roz- Yuca rrijol Suma 

Siambras 

Mar Ago 17ov 

2/. 
6,16--10. 5542 1,702 

±i + 2 -. L 6,456 3675 328 10,459 

+ F0m-+ Y 5,699 45,609 3,708 55,016 

A 11 + V 4.928 851, 2,536 3,315 

Y +F 57,480 3,635 61:115
 

1/ Se us6 zl factor para el malz por no conocerse uno mas aprcpiado.
 

2/ I = Liz; Y = yuca; A = arroz; P = frijol; F*= frijol intercalado con los tallos de Inuca;
 
+ cuitivo en rctaci6n; + = cultivo en asociaci6n. 



Cuadro 5.3. 
 Rendimiento en zegacalorlas por hectgrea (Mcal/ha) proveniente de la parte protelca producida por la parte comestible dl mlz= yuca, frijol y arroz en cinco

sistemas probados en Cariari, Pococl, Costa Rica 1977.
 

Sistaiz de Cultivo Mcai/ha 
Manlz 
 Arroz 1/ Yuca Frijol Suna 

Siecobra 

Mar Ago Nov
 
2/2
 

480 432 
912 Q0 

+ M 503 287 25 
 915
 

i+ Y + F" 444 
 723 
 837 2.004
 

A ) D"+ F 384 66 573 1,023
 

Y + F 
 911 821 1,732
 

1/ Se us6 el factor para e! malz por no conocerse uno m'.s apropiado.
 

2/ 11 = malz- Y = yuca; A = arroz; F = frijol; F'= frijol intercalado con los talles de yuca;

+ = cultivo en rotaci6n! + = cultivo en asociaci6n.
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an el sistema nalz mas yuca con frijol (M+Y+F
0 ) seguida del sistema yuca
 

con frijol (Y4+) y del sistema arroz.seguido de malz (asociado) con fri

jol (A-)I+F). Acorca do los sistemaslcon arroz, so puede afirmar quo los 

rendimientos do energia provenientes do protelna ser'an similares a los
 

del sistema malz seguido do malz.
 

Desde el punto do vista ocon6mico los sistomas quo tcnian yuca co

mo componente arrojaron los ingresos brutos ma's altos. 
Zn el Cuadro
 

5.4 ostgn presentados los ingresos brutos por .hoct~rba para cada sisteo

ma. E1 ingreso bruto mas alto so obtuvo del sistcmnayuca con frijol
 

(Y+F) quo arroj6 CA$4123 pesos cent,oanericanos por hecta'roa. El sis

toma malz mas yuca y frijol (II+Y+F 0 ) di6 un ingroso do CA$3742 nesos 

controamoricanos. Los factores ex6genos a la finca que limitan la su-

perficie quo un agricultor siombra de yuca, son aspeQtos rolacionados
 

con-el mercadoo del producto y la infraostructura del area.
 

Cuando no existo mercado para la yuca el agricultor siembra cl sis

toma malz on rotaci6n con nalz como fuanto d--
 ingreso y al sistoea yu

ca sola o yuca asociada con ma'z as roducido al minimo. El frijol es 

sembrado solo, para fines du consuo por la familJa del agricultor.
 

Debido a que las variedades predoninantos on la zona no son adecuadas
 

a los sistemas do cultivo y condicionos aibientales, la siembra do fri

jol representa mucho ricsgo.
 

La introducci6n dc variedades volublus y do caractcrlsticas adccua.

das para la regi6n harlan posible la siombra du frijol on mayor superfi

cie, lo quo pormititla vender el excedbnte do la producci6n al morcado 

nacional.
 



Cuadro 5.4. 
 Ingreso bruto de los cultivos de naviz, yuca, frijol y arroz evaluados en cincc

sistemas probados Gn Cariari, Pococl, Costa Rica 1977.
 

Sistema de Cultivo 
 Pesos Centroamericanos CA$ 1'
 

4~z Arroz Yuca Frijol Suma
 

Sienbra
 

Mar Ago Nov
 

2/ 340 306 

646 

1 + T M 357 203 34 
 594
 

1,,+ -j F. 315 2730 
 697 .3742 

ZA 1,1+ 1 272 e9 
 477 838
 

Y + 2 
 3440 683 4123
 

1/ Pricios utilizados en el c5lculo del ingreso bruto en C$ 
pc-r 46 Kg. d. producto!

Malz 8.87; Arroz 16.86; Yuca 3.06; Frijol 27.63. (1 CA$ = 1 US$).
 

2/ i; = mr1z; Y = yuca; A = arroz; F'= frijol; FC= frijol intercalado con los tallos de yuca;
 
= cultivo en rotaci6n; + = cultivo en asociaci6n.
 



Conclusiones
 

El sistemamalz asociado con yuca y la siembra dc frijol voluble
 

al lado do los tallos do la yuca. M+Y+F0 , hace mejor uso do la tiorra
 

tal como su ostima del cAlculo del UtT.
 

El sistema tI+Y+F 0 produce un ingroso bruto inferior en CA$381 que
 

el sistema yuca con frijol, Y+F, pero tiene la vontaja do contribuir a
 

la econom'a do la familia del aqricultor proveyendo Q1 malz quo ellos
 

consumon.
 

La onergla cn t~xininos de 11cal por hectarea quo produce el sistema
 

M+Y+F', es suficiente para llenar los requerimientos de 30 personas y
 

unas cabezas de ganado para un afio.
 

El uso de variedades de frijol volubles, para aprovechar los tallos 

de la yuca, permito al agricultor sembrar mayor superficie de frijol con 

menos riesgo a perder.la mayor parte d3 la producci6n del frijol por 

enfermedades del follaje y la vaina.
 

° 
Investigaci6n agron6mica del sistema M+Y+F as necesaria en: prac

ticas de control do malezas, desempefio de variodades do frijol; deshijo
 

do la yuca y dosis dc fertilizaci6n.
 

La modiricaci6n quc aqui se propone al sistema tradicional fl+Y
 

quo Ics agricultores de la zona practican, Js minima en relaci6n a sus
 

sistemas de finca, ya (!uc, al agricultor siembra frijol arbustivo come
 

monocultivo en su fincao
 

http:perder.la
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5D. EVALUACION DE VAIIEDAD E HIBRIDOS DIlL; PCCMCA 

EN LA ESTACION LOS DIA..NTES*
 

En febrero do 1975, en la Estaci6n Exporimcntal' Los Diaantes, so 

estableci6 una prueba de 36 variodados do maiz, que fueron sembradasa
 

espeque a 0.92 m ontre surcos y.0.60 m entre golroe (dos plantas por gol-


Al momento de lp siombra so fertiliz6 con 25 Xq/ha de 1.,-.OO Kg/ha 

do P-0, y 30 Kg/ha dc X.0. A los 30 dlas do la siembra so aplicaron
 

75 Kq/ha 	de N. Al dia sicuientp Ic la sn'mbra sra;'lic6 el horbicida
 

Gesaprim 	80 Tlp a raz6n do 1.5 Kg do.i.a/ha.
 

* 	 DatOs surainistrados por la Direcci6n de Investigaciones ligrlcolas. 
Dopartamnto du ;gronomla. linisterio de Agricultura y Ganaderla, 
San Josr, Costa rlica. El ensayo 'estuvo a cargo dcl Ing. Agr. 
Roger Menescs.
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Las mejores variedados comparadas con TICO V-1 y TICO V-2 pueden
 

verse en al Cuadro 5.5.
 

Cuadro 5.5. 


Variedad 


DEKALB H-4 


TICO H-4 


IICARILLO 


TOCUME-70-.MEJ 


PIONEER-X-301-A 


DESARRURAL-HB-105 


DESARRURAL-HB-104 


ES.-A-1 

PIO,EER-X-105-A 


POEY-T-31 


DESARRURAL-IIA.-501 


TICO V-2 


TICO V-1 


Comparaci6n do las mojores variedades do malz con las va
riodades TICO V-I y TICO V-2.
 

TH/ha de grano 

al 12% dc humedad 


6.5 


6.1 


6.0 


5.9 


5.8 


5.7 


5.7 


5.7 


5.6 


5.6 


5.5 


4.3 


4.8 


Altura do 

mazorcas en CMTS 


100 


132 


121 


129 


106 


124 


120 


127 


105 


124 


127 


82 


90 


% de mazorcas con
 
cobertura eficionto
 

71
 

52
 

71
 

88
 

62
 

80
 

70
 

64
 

84
 

73
 

74
 

67 

07 
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DEL SISTFA MAIZ-MAIZ5E. EXPERIMENTOS DE FERTILIZACION 


EN TRES LOCALIDADES DE GUAPILES*
 

Introducci6 n
 

El sistoma do cultivo de malz sembrado en febrero, seguido de ma'z 

sembrado on agosto, as uno de los sistemas m~s comunes 
entre los agricul

tores do la zona de Gua5piles-Costa Aica. 

Una de las practicas do cultivo quo roalizan los agricultores, 
es 

n, la cual la ejecutan on los do:- ciclos, basandose en las 
la fertilizaci6


recomendaciones hechas por los vendedores do fertilizantes, 
sin tomar en
 

cuenta el efecto residual que puede toner sobro el 
segundo cultivo el fer-


Ademas, desconocen cuales son ias dosis
 tilizante aplicado al primero. 

mas apropiadas para cada uno de los dos ciclos del maz. 

Por otra parte, al sistema de cultivo malz-mnaiz, 
so lc considera
 

como testigo dentro de los experimentos de evaluaci
6rn de alternativas de
 

producci6rn para poquefios agrictltores on la zona 
do Gua'piles.
 

Como no existo informaci6n sobro la cantidad do 
nitr6geno y f6s

foro, elementos deficientes en los suolos du esa 
zc,'a, qua se debe apli

car no a los cultivos individuales de malz sino 
al E.stema ma*'z-mrIaiz,
 

Preparado por los Ings. Agrs. Roger Meneses y Washington Bejarano.
 



se consider6 necesario realizar experimentos tendientes a definir la
 

curva de respuesta a cada unc de los nutrimentos mencionados, en cada
 

es
 uno de J.os dos cultivos de malz pero interrelacionados entre s-, 


decir considerando a los dos cultivos como un sistema de producci6n.
 

Consecuentemente, se sembraron en agosto de 1978, tres experimen

tos sencillos con nitr6cgeno y tres con f6sforo, en tres diferentes si

tios (Cartagena-Guacimo; Cariari-Pococo y La Esperanza-Pococ').
 

En marzo de 1979, se sembr6 un experimento de nitr6geno y uno de
 

Cada una de las repeticiones
f6sforo con tres repeticiones cada uno. 


correspondio a cada uno de los sitios experimentales del primer 
cultivo.
 

En este informe preliminar, sc presentan los resultados obtenidos
 

en los experimentos del primer ciclo de ma'z.
 

Experimentos de la primera siembra
 

Cuadro 1. Ubicaci6n de los experimentos.
 

Localidad Municipio Agricultor
Experimento nu'mero 

Nitr6gcno F6sforo
 

V. Gutierrez
1 1 Cartagena 	 Guacimo 


Pococ. F. Barquero
Cariari 


Pococli M. Granados
 

2 2 


3 La Esperanza
3 


2. Tratamientos (Ver cuadro 2). 
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Cuadro 2.
 

Experimentos de Nitr6geno ExperimEntos de F6sforo
 

Trat. - Niveles k a.. Trat. Niveles kqha 

N0 K20
NO N P205 K2 N P205 


0 0 1 0 0 0
1 0 


2 0 100 60 2 150 0 60
 

3 50 100 60 3 150 50 60
 

4 150 100 60
4 100 100 60 


5 150 1.50 60
5 150 100 60 


6 200 100 60
 

3. Analisis gulmico del suelo (Ver Cuadro 3)
 

4. Resultados
 

Se prosentan a continuaci6n los rendimientos de malz en kg/ha al 

12% do bumedad, obtenidos en los 3 experimentos con nitr6geno y en los 

3 con f6sforo. 

Rendimientos de malz en kg/ha al 12% de humedad,obtenidos en
Cuadro 4. 

los experimentos con nitr6geno.
 

Trat. Tratamiento kg/ha Rondimientos ma'z kg/ha
 

-----------~-----------------


N0 N P205 K20 Cartagena Cariari La Esperanza
 

1 0 0 0 2781 2862 1639
 

2 0 100 60 3617 3392 1975
 

3 50 100 60 4619 3717 1801
 

4 100 100 60 5048 3910 2023
 

5 150 100 60 5437 4182 2083
 

2186
4431 4346
6 200 100 60 




Incremento en requisitos por la a1cernativa respecto al comparador 

Costa Rica.Cuadro 3. Resultaaos do anglisis do muestras do suelo. Gulpiles, Lim6n. 

E 
%Sat. _d de suclo _ RelacionesNO Agriculi X pH me/ ml do suelo EE 

Lab. tor e 20 Ca Hg K Acidez Acidez P e Mn Zn Cu S 8 C'Ag Mg/K 

3.5 2.6
7.0 185 42.5 48.6 17.0
1.95 0.74 0.5 9.99 5.00
2792 La Es- P 5.0 6.8 


3.2 1.2
 
2.6 0.1 0.67 1.8 5.88 30.61 6.0 238 34.9 8.8 27.6 


2793 tperanza N 4.8 


7.6 4.1
8.6 2.8 4.7
0.1 13.95 0.72 4.0 67

2794 Lartage- P 6.4 11.9 1.57 0.38 


na
 
2795 Iariarf 6:6 7.3 4.3 3.3
 

6.4 14.4 2.98 0.91 0.1 18.39 0.54 7.0 70 7.1 

3.2796 Lataga 79 9.6 A 5.3 4.1 3.9 
7.9 1.92 0.49 0.1 10.41 0.96 3.0 


na N 6.0 


I. 



---- ----------- ------- - - ------
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Cuadro 5. 	Rendimientos de malz en kg/ha. al 12% de humedad, obtenidos 
en
 

los experimentos con f6sforo.
 

Rendimientos maiz, kg/ha
Trat. Tratamiento kg/ha 


-


NO N p 205 K20 Cartagena Cariari La Esperanza
 

0 0 4035 2937 2218
1 0 


2 150 0 60 4667 3694 2968
 

4393 	 3918 3385
3 150 50 60 


4 150 100 60 4093 3706 3588
 

3377 3733
60 4439
5 150 	 150 


5. An~lisis de los resultados
 

Para el analisis e interpretacifn do los resultados obtenidos
 

se utilizaron los modelos discontinuos rectilfneos, mediante 
el proce

samiento de los datos en la computadora del IICA, 
San Jose.
 

n se presentan los valores de los componentes de 
los
 

A continuaci6


modelos con mejor ajuste, quo describen la respuesta 
del malz a las
 

aplicaciones de nitr6geno y f6sforo.
 

Cuadro 6. Componentes do los modelos con mejor ajuste.
 

(y-= a+bx)
Nutrimento 
a *b y x Localidad 


Estudiado 


N 3617 20.04 4883 63
 
Cartagena 


N 3415 5.13 4346 181
 
Cariari 


La Esperanza N
 

pCartagena 


P
Cariari 


6.2 3733 117
La Esperanza p 3003.7 
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6. 	iDiscusi6n de los resultados
 

Experimentos de nitr6geno
 

1. 	Cartagena, Guacim
 

El suelo en que so realiz6 el experimento se caracteriza.por 

sus buenas propiedades fisicas y qulmicas. Suelosuelto, bien.drenad9, 

con altos contenidos do Ca, Mg y K pero niveles bajos de P, con un pH 

de 6.0 (Cuadro 3 ). La precipitaci6n anual en este lugar fue en 1978 

do 3376.4 mm loque nus permite pensar en una lixiviaci6n ripida del ni

tr6gono principalmente. 

De acuerdo con el analisis de los resultados, el modelo disconti

nuo que mejor describe las respuestas a los tratamientos aplicados es
 

el de 2 puntos, seg'n el cual se nocesitan 63 kg/ha de nitr6geno para
 

elevar los rendimientos de 3617 kg/ha do incremento do (rendimiento 

umbral) a 4883.7 kg/ha (meseta) con una tasa de 20.04 kg maiz por kg 

de N aplicado. Sin embargo es posible obtener un rendlimiento de 5437 

kg/ha con la adici6n de 120 kg/ha do Nitr6geno a partir de ,un rendimien

to umbral do 3712 kg/ha.
 

La decisi6n de la recomendaci6n a adoptarse dependera de la dispo

nibilidad de fondos que tenga el agricultor, siempre que la clase de
 

suelo y otros factores de manojo del cultivo no sean limitantes.
 

Los rendimientos obtenidos, aun con el tratamiento testigo son 

altos en relaci6n al promedio de producci6n para la zona (2.0 TM/ha al 

12% de humedad). 

En el Cuadro 1 se presenta una evaluaci6n de tipo econ6mico, en 

que so toma en cuenta solamente el costo adicional por la aplicaci6n 

del fertilizante nitrogenado, y el valor del mismo. 
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Cuadro 7. 	Ingreso adicional/ha por uso de fertilizante:nitrogenado
 

para los modelos mas convenientes.
 

4
1 2 3 

Mejor N Rendim. Inversi6n Valor de Ingreso Retorno
 

modelo kg/ha 12% adicional la prod. ad-cional sobre la
 

kq/ha sob testigo testigo 9 inversi6 n
 
adicional
0 

0 5642.5
Umbral 0 3617 


7618.6 1976.1 7.69
Meseta 63 4884 256.8 

Otro 
Modelo 

0 3712 0 5791.5 --Umbral 


5437 482 8481.7 2690.2 5.58
Meseta 	 120 


1 Precio/kg de nitr6geno: 93.6
 

2 Precio/kg de ma'z al 12%: 01.56
 

3 Valor producci6n tratamiento - Valor prod. testigo
 

4 Ingreso adicional/Inversi6 n adicional
 

El costo adicional por la aplicaci
6n del fertilizante significa
 

el nCmnero de horas-hombre/ha necesarias para aplicar la cantidad de
 

fertilizante nitrogenado necesaria an el 20 abonamiento. Considera

mos que esta es do 5 horas-hombre con un valor do 030.00 para elmejor 
mode

lo y do 8 horas- hombre para el otro modelo, con un valor d(. 050.00.
 

En el primer abonamieito tanto el testigo como el tratamiento
 

aplicado requieren do la misma cantidad do horas-hombre. El costo adi

n

cional por 	el fertilizanto nitrogenadomas el costopor su apiicac.

6




constituyen la inversi6n adicional sobre el testigo.
 

El ingreso adicional on esto caso tione un valor de 01976/ha de
 

acuerdo con el mejor modelo, y do 02690.2/ha seg'n otro modelo.
 

Sin embargo, la tasa do retorno sobre la inversi6n adicional es
 

para el otro model0 as
 mayor para el major modelo, 7.69, on tanto quc 


do 5.58. Con esto, so puede concluir quo aunque se alcance un menor
 

rendimiento con 63 kg/ha de nitr6geno el retorno a la inversi6n va a
 

sor mayor qua zi se emplean 120 kg/ha do nitr6gono.
 

2. Cariari, Pococ'
 

El suelo en el quo se realiz
6 el experimento se caracteriza
 

Es decir, son suelos
 por sus buenas propiedades fisicas y qulmicas. 


bien drenados, sueltos y profundos. Los niveles do Ca,'Mg y K son al

tos, mientras que para el P so considera bajo; el pH es de 6.4 y 
el %
 

de saturaci6 n de acidez do 0.54. (Cuadro 3). 

n anual on este lugar on 1978 fue de 3685.3 mm,La precipitaci6


6 n por la cual la lixiviaci
6 n de nitr6geno es ra'pida.
raz


El modelo discontinuo do 4 puntos es el que describe mejor los
 

aplicaron dosis crecientes de
resultados que se obtuvieron cuando se 


Con la
n"tr6geno a partir de un rondimiento umbral do 3415 kg/ha. 


adici6n do 181 kg de nitr6geno/ha se puede alcanzar una meseta 
de 4346
 

kg/ha con una tasa de 5.13 kg do ralz/kg de nitr6geno aplicado.
 

Con una dosis menor (100 kg de nitr6geno/ha) so pueden obtener
 

una produccin de 4038 kg/ha a una tasa de 6.45 kg de 
malz por kg de
 

Al igual

nitr6geno aplicado, con un rondimiento umbral de 3392 kg/ha. 


quo on la localidad anterior, puede adoptarso la recomendaci
6 n que•mas
 

sus condiciones econ6rmicas.
favorezca al-agricultor, seguin 
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sonLOS' rendimientos obtenido's, aun con el testigo absoluto mas 

altos qui eL- promedio de la zona (2T/ha). 

En cl Cuadro 8 se prosenta una ovaluaci
6 n do tipo econ6mico ,t p0an

do en cuenta solamento el costo adicional por la aplicaci6n del forti

lizante nitrogenado y el valor del mismo. 

Cuadro 8. 	Ingroso adicional/ha por uno del fertilizante nitrogeiado
 

para los modelos recomendados.
 

.1 	 2 34 
Mejor IN Rendim. Inversion Valor de Ingreso Retorno 

modelo Kg/ha 12% adicional produc. adicional sobre la 

Kg/ha sob testigo 0 0 inversion 
adici6n 

3416 	 5328.6
Umbral 0 0 


6779.8 1451.2 2.07
Meseta 181 4346 701.6 


Otro

modelo
 

Umbral 0 3393 0 	 5293.1
 

6300.1 1006.9 2.58
Meseta 	 100 4039 390 


1 Precio/kg do nitr6geno: 03.6 

2 Precio/kg do malz al 12%: 01.56 

3 Valor producci6 n tratamiento - Valor produc. Testigo 

41 Ingreso adicional/Inversi
6 n adicional 

El c6st6 adicional por la aplicaci
6n del fortilizante significa el
 

n~unero do horas-hombre/ha necesarias para aplicar .la cantidad de fertili

zante necosaria on el 20 abonamiento. 
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Cofisideramos'que esta cantidad es do 8 horas para el mejor modelo
 

con un costo de 050.00 y de 5 horas para el otro 
modelo con un costo
 

de 030.00.
 

En el primer abonamionto, tanto el testigo como 
el tratamiento
 

tienen al mismo costo y por ello no se toman 
en cuenta. La inversi6fn
 

adicional sobre el testigo so compone de el 
costo adicional por el fer

n.
 
tilizanto nitrogenado y del costo do su aplicaci

6


En el presente caso el ingreso adicional 
seg'n cl mejor modelo
 

n adicional
 
fue do 01451.2, con una tasa do retorno sobre 

la inversi6


Para el otro modelo el ingreso adicional 
fue de 01006.9 con
 

de 2.07. 


Esto se exn adicional de 2.58. 
una tasa de retorno sobre la inversi
6


Se puede

plica por una mayor inversi

6n adicional en el primer caso. 


concluir que para las condiciones de estc 
agricultor, resulta mas con

n de 100 kg/ha de nitr6geno.
veniente la aplicaci
6


Los altos rendimientos obtenidos y la poca 
respuesta al nitr6geno
 

pueden explicarse por el hecho de haber sembrado 
en un terreno que el
 

agricultor tenia en barbecho por varias cosechas.
 

3. La Esperanza, Pococl
 

La finca del agricultor Granados se encuentra 
situada en el
 

en ia-provincia de Lim6n.
 
Distrito La Esperanza, del Cant6n de Pococl 


iltura del lugar es de 40 msvm aproximadamente.
La 


El experimento so ubic6 on una loma 
para evitar problemas de ane-


La infiltracion
 
gamiento ya que los suelos son de textura 

arcillosa. 


es rapida pero existen problemas do 
fertilidad dado el analisis qu'mi-


El pH tiene un valor de 4.8, P 6.0 mg/rl, 
K 0.67
 

co do los mismos. 


Ca 2.6, Mg 0.81 me/100 ml de] suelo. (Cuadro 3).
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n media anual en el lugar en 1978 fue de 3685.3
La precipitaci6


mm, lo que nos permite pensar en una rapida lixiviaci
6n del nitr6geno
 

especialmente.
 

En este lugar no se obtuvo respuesta al fertilizante nitrogenado
 

Por esta ra'6n, sera nececon los niveles de nutrimentos aplicados. 


sario on futuros experimentos, tomar en cuenta la relaci
6n f6sforo,
 

calcio y aluminio, as5 como la interacci
6 n nitr6geno-f6sforo.
 

El an5lisis qulmico para el suelo del experimento con niveles 
de
 

nitr6geno revela un alto porciento do saturacion acida, una deficiencia
 

de calcio y alto contenido de Manganeso, los cuales son caracterosticos
 

on suelos 	de este orden.
 

II. 	 Experimentos do F6sforo
 

Cartagena, Guacimo
 

El analisis de los resultados no rovola resj',esta a los nive-

Sin embargo, el rendimientoles de fertilizante fosf6rico aplicados. 


umbral fue de 4667 kg/ha con la adici6n do 150 kg/ha de nitr6geno 
y
 

60 kg/ha do potasio. Esto significa quo la adici6n de nitr6geno es
 

b'sica aunque no se suministre ei f6sforo. Los resultados obtenidos
 

en el experimento con nivolos do nitrogeno confirman 	esta 
aseveraci6'n.
 

2. Cariari, Pococl
 

De acuerdo con el analisis do los datos obtenidos no 	se encon-


El rendi
tr6 respuesta a la adici6n do niveles crecientes de f6sforo. 


miento para el. nivel cero fue de 3694 kg/ha, con adecuadas cantidades
 

de nitr6geno (150 kg/ha) y do potasio (60 kg/ha).
 

Al obtenerse un rendimiento do 3.694 kg/ha, con el nivel 0 do
 

, quiere decir que el efecto du los elementos acompahantes 
es impor-


P205
 

Es decir, 	la fortilizacion con nitr6geno en esto suelo 
es primordial


tante. 
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un 	buen rendimiento. Los resultados del exprimordial 	para alcanzar 


perimento con niveles de nitr6geno confirman este hecho.
 

3. 	La Esperanza, Pococf
 

El analisis de los resultados muestra que el modelo disconti

nuo 	do 3 puntos describe mcjor los resultados obtenidos cuando se 
adi

cionaron dosis crecientos de f6sforo. El rendimiento umbral fue do
 

3003.7 kg/ha, mientras quo con la adici6n de 117.63 kg/ha de f6sforos
 

so alcanza un plat6 de 3733 kg/ha a una tasa do 6.2 kg do malz por kg 

de f6sforo aplicado. Sin embarqo, con la adici6n do 72.02 kg/ha de 

f6sforo puede alcanzarse una producci6n do 3569 kg/ha (plat6) 
con un 

Las 	dosis do nitr6geno y potasio
rendimionto umbral de 2968 kg/ha. 


fueron adecuadas: 150 y 60 kg/ha respectivamente.
 

En el Cuadro 9 se prosenta una evaluaci
6n econ6mica tomando en
 

n y el valor del
 cuenta solamente el costo adicional por la aplicaci
6


fortilizanto nitrogenado.
 

Cuadro 9. 	Ingreso adicional/ha por uso del fertilizante fosforado
 

para el modelo recomendado.
 

Valor do Ingreso3 Retorno
n 


modelo 12% adicional la produc- adicional sobre la

?4ejor P205 Rondim. Inversi6


kg/ha kg/ha sob tostigo ci6n inversi6n 
0 adicional 

0 3003 .0 4684.7Umbral 


3733 .353.45 5823.5 1138.8 3.22
 
Meseta 117 


1 Precio/kg de f6sforo = 02.85
 

= 91.56
2 Precio/kg de malz al 12% 


3 Valor producci6 n de Tratamniento - Valor prod. testigo
 

, 	Ingroso adicional/Inversion adicional
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El costo adicional por la aplicaci
6n del fortilizantC incluye el
 

n mero de horas-hombre/ha necosarias para aplicar la cantidad de ferti

lizante fosforado requerido. Consideramos que la aplicaci
6 n de 117 kg/
 

ha do f6sforo requiere de 4 horas-hombre masquelas necesarias por el
 

tratamiento testigo y el costo para estar de 020.00.
 

La inversi6n adicional sobre el testigo so compone de el costo adi

cional del fortilizanto fosforado y del costo adicional para su aplicacilon.
 

En oste lugar, el ingreso adicional segn el mejor modelo fue de
 

01138.8 con una tasa de retorno sobre la inversion adicional de 3.22.
 

EN SISFM A DE MAIZ-HAIZ5F. CONTROL DE HALEZAS 

I
POCOCI-GUACIMO*
 

oste sistema ser do-El manejo do vegetaci6 n quo so emploara on 

encuentra on el
:erminado, an parte, por el complejo de malozas quo so 

:orreno a ser utilizado, y por el sistema do prcparacion.de tierra 
qua 

3e usa. So recomienda el coro o minimno laboroo, pero en vista del hecho 

jue unos agricultor
es ya mccanizan la proparacion do tierra se incluira 

(En al caso do yuca en sueracomendaciones para esta practica tambi'n. 


los arcillosos hay indicaciones de queel laboreo favorece 
el dosarrollo
 

do las ra'ces)
 

Caso:I. Coro-Minima Labranza
 

A. Prodominancia do malezas anuales
 

Alternativa 1
 

Cortar malezas a ras del suelo al momento de la siembra, 
dejando
 

* Preparado por ol Ing. Myron Shenk. 

http:prcparacion.de
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Hay que dar
la vegetaci6n formar una cobertura (mulch) sobre el suolo. 

una limpia a los 20-25 dias despu6s de sembrar. So puede aplicar paraquat 

0.3-0.5 Kg. i.a°/ha on vez do limpiar manualmenteo Hay quo tener cuida

do do no poner on contacto el cultivo con paraquat para evitar dafos fi

totoxicos. 

Aunque esta alternativa eliminara la competoncia efoctiva en el 

cultivo (evitando perdida on producci6n do maiz debido a la competencia 

de malozas), puode ser quo haya una infostaci
6n bastanto grande de male

zas .on la cosecha.
 

Alternativa 2A
 

a. 	 Aplicar paraquat sobre la vogetaci
6n existonte 1-2 dAas antes do
 

la siombra. So recomienda do 0.4-0.6 Kg. i.a./ha do paraquat.
 

Siempre es recomendado quo souse un surfactante (adherente, hur

mectanto o pega) con paraquat (siguen las rocomendaciones de dosis
 

del fabricanto). So rocomienda el uso de 300-500 1/ha do agua en
 

esta aplicaci6n.
 

n dirigida do
b. 	 So deberoalizar una limpia minual, o una aplicaci
6


0.3 Kg. i.a./ha do paraquat, a los 20-25 dlas dospues de la siembra
 

para eliminar la competencir do malozas durante la Qpoca critica
 

Tonqa cuidado do no aplicar paraquat
del desarrollo del malz. 


sobre al cultivo para evitar fitotoxicidad.
 

El uso do paraquit en vez do una limpia mnnual a los 20-25 dias
 

ha resultado an monos ialezas presontes on la cosechao
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Alternativa 2B
 

tener sufic-entePara 	quo funcione-lia-cero labranza es necosario 

viva on l campo par iquo al dstruirlar se forme una buena
vogetaci 6 n 

n de nuovasmalozas. porcobertura sobre el suelo para ovitar la gorminaci
6


un periodo bastnto largo. S. no hay suficiente vegetaci 6 n para formar 

osta 	cobortura, s, puedo agrogar un herbicida dcl 
tipo "residual" o "apli

cado 	al suelo" a la mozcla do paraquat, como sigue. 

- o atrazina 1.6--2.0 Kg. ioa./ha 

No so puede sombrar frijol para 4-8 moses si so usa atrazina 

- o diur6n a 0.75-1.0 Kg. i.a../ha 

do diur6n so puede tenor problemas do residualidadesCon esta dosis 

al sembrar frijol on menos do 4-6 moses.
 

(1.0+2.0 Xg. ioa./ha)
- o mezcla de linur6n + alaclor 

(Tam-
Esta mezcla perritirl2 la siumbra de frijol on 25-30 

dfas. 


bion so puodo mozclar alaclor con atrazina y diur6n 
y as' bajar la dosis
 

alaclor

do 6stos on .5%. El motholachlor (Dual) puedo -ustituir al 

(Lazo), siondo los dos muy parocidos
 

Alternativa 3
 

Aplicar glifosato (Roundup), 1.0-1.2 Kg. equivalente 6cido/ha
 

mozclado con 3 Kg/ha de urea o 3 'Kg/ha do sulfato de 
amonio 3-6 dias an

tes do sombrar ( )n malozas muy tupidas s. facilita la siembra si se espe-

para roalizar la siembra).ra hasta quo las malezas comiencon a morir 

unEste tratamiento ha dado control tan bueno quc ningn otro con--

Si fuora necosario se po
trol ha sido nocesario dospues do in sienbra. 


como

drola 	eliminar lar manchas manualmento o con parnquat dirigido lo 
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lo indicado en la Alternativa 2.
 

NO USE ADHERENTE Y HUMECTANTES NI NITRATO DE AMONIO con glifosato. 

(La urea o sulfato do amonio sera disuelto en agua y aplicado con cl
 

herbicida).
 

B. 	 Predominancia de gramineas perennes
 

Alternativa 1 

a. 	 Aplicar glifosato (Roundup), 1.5 Kg. i.a./ha (4.17/ha) con 3 Kg/ha 

de urea o sulfato de amonio an 300-500 1/ha 4o agua. So sembrara 

cuando la vcgetaci6n comience a secarse. 

b. 	 En vegetaci6n muy abundante o grande so ha obtenido mejores resul

tados cortando la vegetaci6n a una altura de 30-50 cm y esperar bue

nos rebrotes (20-30 d'as) para realizar la aplicaci6n do glifosato. 

En esta forma mas semillas gorminan y las malozas mas bajas crecen 

y asi, son alcanzadas on mayor grado con la aplicaci6n. 

Tambi~n so puede bajar la dosis de glifosato.en 10-15%. (En ai.qu

nos casos so cortan las malezas mgls bajas, pero esto aumenta mas 

la mano do obra). 

Alternativa 2
 

a. 	 Cortar la vogetacibn a 20-40 cm d altura y aplicar paraquat + 2.4D 

(0.5 Kg. + 1.0 KXg. i.a./ha) sobre los rebrotes (20-30 dias despu~s 

,de cortar la vegetaci6n). So puodo sembr,.r de uno a dos dlas dospu's. 

b. 	 Sera igual a 2a con l inclusi6n do MSMA. (2.0-2.5 Kg. i.a./ha) en 

la mezcla. Si no hay malozas arbustivas o lehosas so puede susti

tuir atrazina (1.5 Kg. i.a./ha). o diur6n (0.75-.I0 Kg. ia./ha) por 

http:0.75-.I0
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Al 2.4-D, con MSMA + paraquat. 

Caso II. Suclos Mecanizados
 

Alternativa 1
 

Sc puado sombrar sin usar herbicidas y realizar limpias manuales
 

o aplicar paraquat dirigido 0.3 Kg. i.a./ha a los 20-25 dias despu6s dc
 

la siembra. Con malezas agresivas un segundo control puede ser necesa

rio a los 35-50 dias tambi
6 n. 

Alternativa 2
 

que emerge eA malz se puedeDespu6s do la siembra pero antes do 

aplicar herbicidas. como siguez
 

- atrazina o simazina 1.5-2.5 Kg. i.a./ha
 

- atrazina o simazina + alaclor* 1.25 + 2.0 Kg. i.a./ha 

- linur 6 n + alaclor 1.0 + 2.0 Kg. i.a./ha 

- diur6n 0.75-1.0 Kg. i.a./ha 

- pondimetalin (Prowl) 1.0-2.0 Kg i.a./ha 

(Este da buon control do granineas, pero falla con muchas malezas 

de hoja ancha, por lo cual so pucdo agregar 1.25 Kg. ioa./ha de atrazina). 

Con ul uso de horbicidas pre-emorgentes, sc espora no tenor mayor 

con malezas despu6s. Si un control es nocesario despu6s, seproblema 

n do paraquat 0.3 Kg. i.a./ha o
recomienda control nanual o la aplicaci
6

* El metholaclor (Dual) puedo sustituir al alaclor.
 



131f
 

paraquat + 2.4-D (0.3 + 0.75 Kg. i.a,/ha) Si hay malezas do tipo de beju

co. Hay quo usar un surfactante y hacer la aplicacion an forma dirigida
 

a la base del cultivo para evitar mayor contacto del cultivo con los
 

herbicidas.
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