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PARA EL SISTEMA 

MAIZ EN PRIMERA Y FRIJOL EN POSTRERA.
 

PRACTICADO POR AGRICULTORES DE LA ZONA
 

DE PALMARES DE PEREZ ZELEDON, COSTA RICA
 

DESCRIPCION DE UNA ALTERNATIVA 

INTRODUCCION
 

El Cant6n de Perez Zeled6n estg en la Provincia de San Jose
 

y constituye parte de la Regi6n del Pacffico Sur que, como su nombre lo
 

sur del pals, del lado del Oc6ano PacIfico.
indica, se encuentra al 


El sistema de cultivo malz en primera (abril-junio) y frijol
 

en postrera (agosto-noviembre) es practicado por buena parte do los agri

cultores pequefios del cint6n.
 

La alternativa propuesta procura no modificar substancialmente
 

el sistema del agricultor. Se sugieren ccmbios en las variedades, mayor
 

uso do insecticidas v matamalezas, y cambios en el tiempo de la cosecha
 

de los granos. En todos los casos siempre se tiene en mente, entre otros
 

aspectos, la capacidad financicra del agri.ultor, la comercializacion
 

de los granos y ]as variaciones estacionales en la oferta local de mano
 

de obra.
 

Los aspectos esenciales de la alterrativa sugerida so presen

tan en las primeras prginas (en papel amarillo); ademis do la presente in

troducci6n, sc incluye una vista panorfmica do la regi6n -resumen 
de as

pectos geograficos-; una comparaci
6 n de las actividades tanto del agri

cultor como de !a alternativi propuesta -Cuadro 1-; descripciones separadas
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de los aspectos agron6 micos b'sicos del sistema tradicional -Cuadro 2

y de la alternativa propuesta -Cuadro 3-. 

Las pFginas restantes son anexos que ofrecen informaci6n adi-

El anexo 6 incluye una lista de 71 rqferenciascional y cvmplementaria. 


bibliogrificas de documentos relativos a la regi6n del Pacifico Sur, 
los
 

que se depositaron tanto en la sede del Programa de Cultivos Anuales 
del
 

CATIE, en Turrialba, como en la sede del Centro Agricola Regional del
 

PacIfico Sur, CAR-PS, en San Isidro de El General.
 

La informaci6n consignada en el presente documento constituye
 

parte de los resultados logrados por el Proyecto de Sistemas de Cultivo
 

financiado
 para Pequefios Agricultores (1975-1979) del CATIE, el cual es 


parcialmente por ROCAP.
 

Las actividades del Proyecto en el Pacifico Sur fueron reali

del Centrozadas conjuntamente por funcionarios del CATIE y funcionarios 


Agricola Regional iel Pacifico Sur, CAR-PS, del Ministerio de Agricul

tura y Gaaaderfa, MAG, de Costa Rica. 
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RESUMEN DE ASPECTOS GEOGRAFICOS
 

1. UBICACION DEL AREA Y TOPOGRAFIA 

La regi6n del Pacifico Sur est' ubicada, como su nombre lo indica, 

en la parte sur del lado del Oceano Pacfico, en Costa Rica. Comprende
 

los cantones de Perez Zoled6n (San Isidro de El General) en la Provin

cia de San Jos6, y los cantones de Osa (Puerto Cortes), Corredores (Ciu

dad Noily), Coto Brus (San Vito de Java), Buenos Aires y Golfito, en la
 

Provincia de Puntarenas.
 

La regi6n comprende 9.543 Km2 que es, aproximadamente, 1/5 de
 

De tal area el 55% est5 dedicada a
la extensi6n total de Costa Rica. 


actividades agrfcolas y ganaderas.
 

Los datos ofrecidos en el presente escrito so refieren prin

cipalmente a los cantones de Perez Zeled6n y Buenos Aires.
 

El sistema maiz-frijol estudiado podrla aplicarso en buena
 

parte a los distritos Pejibaye, Platanares y San Pedro, del Cant6n de
 

Perez Zeled6n, y tambien en parte de los distritos Buenos Aires, Pilas
 

y Boruca del Cant6n de Buenos Aires. Tanibiln en algunas areas del Dis

trito Daniel Flores de Pp'rez Zeled6n (Ver Figura 34).
 

El perfil topografico so delimita por la cordillera de Tala

manca, que alcanza hasta 4.000 m. v la cordillera de la Costa que va de 

400 a 1200 m. En el medio esti c1 vallc del rio General con su red de 

El valle del Geral es estrecho y de topografia irregular.
tributarios, 


Las areas montafiosas est6n caracterizadas por pendientes empinadas y al

tas y, en genural, el torruno as bruscamuntc accidentado a causa de los
 

numerosos rios pequiios que corren r~pidaimente.
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2. USO ACTUAL DE LA TIERRA Y TIPO DE EXPLOTACION AGRICOLA
 

El conso agropecuario de 1973 menciona que en el Pacffico Sur hay
 

13.901 exp'.otaciones agrlcolas o ganaderas con una extensi6n total de
 

522,960 ha. El 83% do las fincas tienen menos de 50 ha.
 

Los cultivos mis frecuentes son inaiz y frijol, cafia, cafe y
 

pastos, en el 6rea intermontana y en las zonas montafosas hasta una al

tura de, aproximadamente, 1000-1200 m.s.n.m. Tambi'n se observan otros
 

cultivos menos extendidos como sorgo, platano, tabaco, arroz y pifia.
 

Aquf, el sorgo y el .rroz son cultivos de medianos productores. El
 

Pacfrico Sur participa del 16% de la producci6n nacional de maiz, el 21%
 

de frijol, 18% do cafe, 31% de tabaco.
 

El 5rea de lI costa esta dedicada al arroz, banano y palma
 

africana, cultivados por grandes productores.
 

El area montafiosa alt: do la cordillera de Talamanca esta
 

cubierta de bosques y de pastizales recien formados. El area bajo pas

tos aumenta rapidamente. El malz y el frijol se cultivan poco por en

cima de los 1000-1200, principalmente por In inclinaci6n de los terrenos
 

y la pobreza del suelo.
 

La poblaci6n dcl Pacffico Sur se estima en 190.000 habitantes;
 

San Isidro de El General, la ciudad principal de in regi6n, tiene 40.000
 

hahitantes aproximadamente. El 33% do las fincas es de menos de 50 ha;
 

el 90% do las explotaciones son de propiedad del productor.
 

El ingreso promcdio de la finca asciende a CA$3.156 y los egre

sos a CA$2.382 (CA$1 = US$1; pesos centroamericanos igual a d6lares do
 

los Estados Unidos). Cada familia tiene 6 hiios en promedio. Los culti

vos anuales utilizan el 20% de la superficie y producen el 22% del in(reso;
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los cultivos perennes ocupan el 15% de 13 finca y producen el 67% del
 

ingreso total. La ganader'a ocupa el 51% de la tierra y producen el 8%.
 

Algunos agricultores de la zona expresan preferencia por los cultivos
 

perennes y la ganader'a, y una actitud negativa hacia los cultivos anuales,
 

a los que califican de no ser una actividad lucrativa. 

Las actividades en cultivos anualeA so desarrolian de febrero a setiembre; 

de octubre a diciembre casi toda la mano do obra disponible se dedica 

a la cosecha del cafe; las actividades ganaderas, quc ocupan menos mano 

de obra, so distribuyen mas uniformemente durante todo el afio. 

3. CLIMA E HIDROLOGIA
 

En general el clima del Pactfico Sur es h~unedo y calido. La mayor
 

parte de la zona estudiada corresponde a tres zonas de vida y dos tran

siciones del sistema Holdridge a saber: bosque h~medo Tropical
 

(bh-T); bosque muy hi'medo Premontano (bmh-P); bosque pluvial Premontano
 

(bp-P); transici6n a Premontano del bosque h'nnedo Tropical (bh-TA) y
 

transici6 n a Basal del bosque h'medo Premontano (bh-PV). Tambien se
 

encuentran greas reducidas del bosque muy h6medo Premontano (bmh-P) y
 

de la transici6n a Premontano del bosque muy hiimedo Tropical (bmh-TA).
 

En las zonas altas de la cordillera de Talamanca, de tempera

tura mas frosca, hny ireas de bosque nublado portenecientes al bosque
 

muy h~medo y el bosque pluvial de la faja Montano Bajo (bmh-MB; bp-MB).
 

La temperatura media anual del .'rea intermontcana va de 25*C
 

hasta 22,51C y decrece con la altitud hasta unos 201C a los 1000 aproxi

madamente.
 



La precipitaci6 n medi7, anual va desde 3000 mm hasta 5000 mm.
 

Hay 28 estaciones meteorol
6 gicns, desde 4m.s.nom. hasta 1950 m.s.n.m.
 

Al gr~fico construldo con los datos de precipitaci
6 n promedia
 

mensual resulta en una curva unimodal: lluvia de abril a noviembre y
 

Sin embargo, los datos de precipitaci
6 n
 

sequia de diciembre a marzo 


tomados en per'odos de siete d'as indican la presencia 
do un per'odo de
 

sequia ("can5cula") en julio o aqosto, que determina la 
existencia de
 

dos 6pocas de cultivo: primera, de abril a junio; postrera 
o invernis
 

de agosto a noviembreo. (Fig. 22, 26-20).
 

Los ros principales del Pacifico Sur son el Rio General 
y el
 

Rio Coto Brus, que se uncn para formar el 10o Grande de T6rraba. Los
 

afluentes pequefos son numerosos y corren rapido llevando 
grandes piedras.
 

estaciones hidroelectricas en los
 Entre 1962 y 1973 se establecieron 11 


el fin de adquirir informa
tres ros mencionadc. y sus afluentes, con 

ci6n para un proyecto hidroelectrico.
 

La posibilidad dc utilizar las aguas subterraneas es baja en
 

terminos generales; sin embargt, se considera que el r~gimen de lluvias 

permite suficiente agua para satisfacer las actuales necesidades 
princi

pales do los pequefos agricultores.
 

4. GEOLOGIA Y StBLOS
 

formaron

Las dos cordilleras, la de Talnianca y la de la Costa, 

se 


en el Mioceno do la era Tcrciarie. De estas cordilleras sali6 ol material
 

que form6 los suclos del drea intermontana. Lcs suelos sufrieron fuerte
 

a las actuales arcillas rojas
meteorizaci6n y laterizaci 6fn, dando lugar 

y bauxita.
conformadas principalmente por gibbsita 
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Hubo actividad volc5'ca al principio del Plioceno al sur y 

al oeste del actual Buenos Aires, Quiz5 se deposit6 ceniza, pero la 

Interizaci6n le hizo perder su identidad. Hace 20.000 afos el clima se 

enfri6 lo suficiento como para producir glaciares; estos disectaron pro

fundamente los sedimentos, coano lo muestran claramente los actuales tri

butarios del Rkto Grande de T'rraba 

El valle actual es angosto y cubierto de suelos aluviales re

cientes. En el borde de los valles o piedemonte hay terrazas de arci

llas rojas. 

En la zona intermontana los suelos son ultisoles de baja fer

tilidad; pH 4,0 - 5,0; predominan las arcillas rojas y exhiben pr')le

mas por exceso de aluminio; la saturaci6n de bases es baja. Las capas
 

superiores tienen, relativamente, alta cantidad de materia organica.
 

Hay 5reas reducidas de suelos aluviales en donde, por lo general, se
 

cultiva tabaco. 

Tanto en el piedemonte como en la parte baja de la zona monta

fosa los suelos son inceptisoles, Las laderas tienen mayor cantidad de 

bases intercambiables que los suclos Ln A//t de los valles; el pH va de 

5,0 a 6,0. La capa cultivable es delgada y, obvinnente, est5 sujeta a 

la ercgi6n por el agua, fen6meno que se ha visto acelerado por la defo

restaci6n y el cultivo en pendientes. 

La mayor': de los suelos exhiben drenaje adecuado para el cre

kcimiento de los cultivos'dhl .rea.
 



5. INFRAESTRUCTURA
 

El sistema vial del Pac'fico Sur es debil; la unica v'a importante 

es la Carretera Interamericana. Durante la 6poca de lluvia muchos ca

minos pueden volverse intransitables y, por lo tnto, ocurrir serias 

perdidas, pues las cosechas no pueden ser llevadas a los mercados. Hay 

ocho telefonos pblicos en diferentes poblados do la zona. 

Hay puestos de salud en Pojibaye y San Rafael de Platanares. 

En estos distritos y en Daniel Flores hay centros de educaci6n y nutri

ci6n para iadres o infantes. Una unidad mendica m6vil sale de San Isidro 

y recorre algunos poblados peri6dicamente para llevar consulta m'dica
 

general, planificaci6n familiar y odontolog'a. En San Isidro de El Gene

ral hay un hospital medianamente equipado,
 

Hay aigunas comunidades con agua potable. S61o el 10% de la
 

poblaci6n rural tiene energla el~ctrica.
 

Hay dos colegios agropecuarios, fundados hace cinco a-os, que 

otorgan el tftulo do t6cnico a nivel medio. Los alumnos estan introdu

ciendo nuevos renglones agr'colas en las fincas como, por ejemplo, la 

apicultura y 1- arboricultura. 

Las organizacions civicas ma's frecuentes son los patronatos
 

escolares, las juntas de educaci6n, los comites do deportes y las asocia

ciones de desarrollo comunal.
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6. CREDITO, ASISTENCIA TECNICA Y MERCADEO
 

El cr6dito so obtiene de pulporlas, de prestamistas profesionales y
 

del sistema bancario nacional. Poco a poco, los bancos han ido captan

do mayor clientela,dado que dan mejores condiciones en cuanto a los in

libertad a la hora de vender el producto. El tabaco
tereses y m~s 


es financiado por !as compaH'as que fabrican cigarrillos.
 

Los granos bisicos se venden a pulperos (que tanbi6n son pres

tamistas), a otros intermediarios que visitan los campas, a mayoristas
 

instalados en los eentros urbanos, o al Consejo Nacional de Producci6n.
 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, MAG, ofrece la asis

tencia tecnica pcr medio de su Centro Agricola Regional del Pacffico
 

Sur, CAP-PS. Los extensionistas del inisterio son insuficientes para
 

Tambien hay asistencia tecnica
atender adecuadamente toda la regi6n. 


del sistema bancario y de ontidades como las compnfias do tabaco.
 



Cuadro 1. Caimparaci& 
prous ta 

do lot; ictividadeli ai-tuales* del atiricuitor con las actividades do ]a aiternativa 

SemAna Actividadefi deliagricultor Sumana Actividades do 
va propuesta 

la alternati

2-11 2-11 

215RcOza (chialdn) de waiezw con 
pala plan.. o nurbou? a ni vvI 

12-15 Igual al agricultar 

16 6 17 si3)fulxch'maz -; ul d un 
p;oembra o I,1V .n~fe- i auolse 

poabro; ,. ;jcO!;tjtanbiapalear y(Axa 
aiomillax. 

16 6 17 Iqual al agricultor, 
prfictica vdidada 

1SC 

rpoca do tniumbraI varfa coni el 
inicio (1, to,!, ItiOviaI8; poiirfa 
adutlarntarr oa istiza(rse 3 sp
minnai 

igual al ngricuitor 

Variedad local se donornina 
'Maznol". Grano brianco 
tip:) crixntaljno, pintitalta. 
vaz5.. !~i~n lit zmla~Y I's 
agr icul tor! , debidi) a qoe 
Ja propaqvciin no es contra 
lada. 

Variedad mejarada: 
Tuxpefio PB a Tica, V-1 
Grano bianco, somi-ha
rinoso, plant& baja 

Semilla tratada con Aidrin 
a Cl'ordaflo, molundo primpro 
la semilla (,on )t'x-osene (can-

ff) aqua. La rnozcl-* no 
jIlce en tA .xlijva!e vn quo re 
110va at campo para suirirar. 
La4cantidad utiliz-ada (Is 
ovidontemente vilY p-11Wno 
Para tone~r ixtox-to protec
tor contra lit U'kYxL'r d" 10s 
jnscctn del r;:sxlo;Protoqo 
contra.i'~nq: y grills. 

Reeompiazada par la 
apiicacidn do Aidrin &I 
su~lo. (AnexO 5B) 

La opt'raci6n dl omb.:nra so 
rvali za colt esio :11,o a 5 cm. 
do 1 irofundidaci, tcolocando 
3 a 4 sepmillat; pox- puqtura. 
La poblaciif) varfa con lat6,0 
distancia ontro hilox-as y 
ponsturas (prornedio: 35000 
poxI-11.) 

La pobluci~n so aumenta 
latsprh

000pntaprh 

No practicada pox-ul ar-Control 
cultursujelo.culturhoyo 

do insectos dol 
so aplica a cada 

do espeqtw(antes de 
tapar la nemilialcan una 
lata con perfaracioner. en 
el laondo. CAnexo 1; 5B) 

No practicadla pox-el agri-
cul ax-apiio-6
cu I torla 

El fortilizanto compieto so 
on handas a 5 cm. do 

hilcera de sierx-ra y i 
tap&. (AnexO 5) 

No racit-daor l al'i 
Ho p..cicaa pr0 agI-
cultor 

qwopanal: se j' licli 
araiquat (Grainoxono) in

intdiataflxenic dospu~s do 
siomnbra robre (A fa~liajo 
dc. Jos malozms presontes 

it 

1921tlualmontc 
121prc) 

Iv, practicadaI
I aqxcuI tar 

19.21 moitra] do mirtadore, y/o 
coiolro opciornal. (ACXO 1 

h~wli l-I! min"111"conl 
macie tv 

Iclual al aqricultar. 



seaaAtividhd") '0 aInriciiltur Sp'itifa Activadadonh du la alternati

iurtl Ii .tj1 Cl ivi u~t;Fortilizari~n 
ill pjta de ]a pliiute, tapado luui-
Uc pol ol aporqwo roll Pala 

con..sulfato 
de amonlo en' la misma for
ma quo qI aqiricultor. Do
sin y fuente do N cambiado. 
(Anexo 5) 

m3nEwhie'rba manliual Opciolral iii 
Ill cooitidad V tipao do ro]czas 
It, hace n(.Cofldri 

lgual allaqricultor 

ilMdfZL so drobla goljvaibo la 
P'ari con un polo dckija itt la 
mazorea. St, despunii uit 
enpl)1C1a tOC4a CI 1311010 1. 
contulabro do doblar ol mdz 

No es i ecesario doillar si 
so va a coswchar dentro 
do un mus do au riaduroz 

do'almacoiiar'ori a] cauicu 
pUile un eutai 61loca o dois 
do I lover; la mayori'a do 'los 
aglicultiirtir tio Lircion inotfi
laciniepara al L"cnclu ddi 
qrano 

35 Para la cosedila, tie arranca 
la milzorca, ut? destuna, so 
litjita y so. acumula en ej 
stiolo doLdofldo se Ilona en 
on sacoti que so 11lfvnnr it wi 
ILityir proteqldo du las liu-
ViAS. SL nococi t:, socadftSe 
extionden on dfas tie oo1 par 
%isualmonto sbe pro fiorn- recoaptr 
ul mit?. de 10 pliinfa cuando 

35 Al cosechar tMprafloz die 
mintiye dafia de gorgojo 
(finoito d(,1 gr4f0). 
(Anexo 1) 

grane se hace atmano y so PO* 
nun Inn granos an oacn,de 

hilo do pL)stiCo comn 108 
tiLilizadon pare ftrtilizan-
too. C~1almacnnaiionto se 
hace, sin uningiln ad.tismentol, 
aunquit alqunoiu aqiricil toro 
lmoizelan conlcal pitra oitar 
eh daiio do qclrgojo 

Lij forma do cosechor es' 
iqual a la pr~ctica del 
ligricoultor 

30-39 La.4 rolliduoul vogotalos quo hity oil 
el caunpo ite cortaii tie agomodan 
on bandas* 1 paltia cons ftn all 14 
cobarturit'do has bandas 4o reoiduou 
con el bueo de aftcos ladits formildo 

37 La pirfctica dol agricultor 
file reomplazada parL 'a aPli
eaci6n do Paraquat, (Grahil
xono) sabre al foilaje de 
de las malezas 

LinlamIllo. La distaiicia entro, 
lomillon varla ontre 1.3 y 1.8 
sits, dopuuidiondo PtrinicIP411irOfltO 
de dos factoron: cant idad dle 
auelo ilo cesipactcldo disppenible 
(ion las zctnai Prosloruadas hay 
obviamn Le,.~motona nubilqjio eni 
Ias no erosionata:.) y. cmnoclidad 
dottrabajo conllit pala. rntn 
tioflO Oitru 30 y SO L-i-. tie 
ancho. lrI105111oi ., ruii 
con lai pala vn ta1 foino ua iI. 
quoda inuil 11() V dciilaen wljlf~ctO 
151lico par'a In siawbrl 

40 6 41 qieirbr do, frijoloil hnilhlo cooil 
anlel5~cm. de profoodidad 

Colocaudoi 2,6 3 seomi Intao p oub 
turA.. rmpdIaoib varfa 'con 

JAiipatniuca onltreliomillati, 
Iiilorcl do hilorieJ nobre lomIllo 

1 Siombra do frijol en pla
no con finpoque a 5 cm. de 
profundidad colacando 2 
semiilaii par postura. La 
poblaci6n aument 6 a 200,000 
plantas par ha.e nX A 

(Ioinodl 110,0,()O l ll"h) 

l1 s iunllira e:;t Hill-
i.adaj lcr In dl :ponlihi I dad 

.1:maio 4. or. L-i 

La practicm dot.ireparacl 6 i 
diftorrono con harbicida 
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swrrana I~st iv jdl..de; 6II a'lr rcrl tr Sv'Iiill' Arvt..Iv vaic de la 
irativat proirutsta 

alter

'11 1rrIAii 
t trierlt , i inI 
rc'our du li 

A .::I a f U, r-pvrmi 
ilu'rr ar p'r 1-i 
co-ohi 6-r -i f-, y 

t e uro mi1yor flIoxibi 11 -
dad on el iiran de mano de. 
crbra, di spcnivo 

I'l~wt [t r~orwir.s 

t Ii.'- -1 
/ t ', Vill'I'r 

-ir ri itr Itt 

TC' It,.! tinli w113c it-

Li .. rrtta 
cilII ri rlItrta il 

jIa varivdiil m.'jorania 
'rrriallba 4 oi CATM1-, (Ira

nrii;ru, tij-o hri Ilante, 
plarita cirusti yr. (Anexo 

5A, Infrrijrn Arrual 1976) 

I' riot Iiad jar vI ntv rcrl tni rratuni-ntitu do 
cart funqjivida 

la semilla 

Nto. prnrn tn. Ia p-cl iri cult ori El fart I Ii:!ante 
do se aplir 6 on 
tro las hilrerarr 

ni troqena
rarrdas en

do sierbra 

y so tap6. (jexci; M~i 50) 

NO pLoC'AI c.'d- POT. el 'ri'7-Crl tot 39) Control do 
(Annixo 1 ) 

cri som~lidor 

Il a,it icoda rolt ... Igr i crrto- 40 Control do enierrrcdadcer 
folietres opcional. (Ane
x, 1) 

43 644 Tf*.zlit-' !nrarjjjdl con riaic-litc cur- 42 Igisa] al agricultar 

No priactfia~da liar o1 anrricur Itor El fort ill zintt n Ltraqenado 
se' aplir-ao h'lanrlas ontre 
labi hilera!, do iliernbra y 
se tap a (Arncexis 5A; SC) 

y 2 Ut -itn ar;10t!rarncanr ;eIad 
j cit or, n calillro 2 6 3 drv 

so' 1lvloynt ioital Ihaci tin l 
-tir 6.1. l.rn' n i m r camipn prn 
AIOrI :,lz . M~ .j-,,rr'cP ( a . pm-Pellgro 

6rurr d rifrn de'I 1.pdiIa 
mr'~ ~ &.1l-C!0.1s I,,r r 

ui rtrrr r:.,l frIcin ,I .IrrnIv. 

hlI aw jr-irrjz.risdri con i'.ira rii' 

vrrrl,Innar-i - arji n. El 
a Imilrcntnirrrrto del fi P1, p.r 
-I africaltt lit roce eror rot; 

t I,- li I i1 , v::.r~ii~ii 
,oni.r hin.. cIn,irrrl,'.t frijorv 
Irknrr,'Ir, ;Iefrr.llr frh o 'Ifl 

r-;(fil I IO' 

~ 

Itiual. al agrirul Lor. So 
liodo dejar el frijol en 

e Cainpu lpor un mayor 
t irpo Pern sfo cnrre el1 

de 'In aumonto con
siderabile der i6rdidas par 
daho do goretojo. (Anexo 1) 
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Cuadio 7. 1:1 sitsnej 0. t )ucC.: u*a ,f-frLjol dcl agriculter en Palsa do Perot Zvedl6n. 

llnurv's Pyoducton 

Sein4 
MAbloluta 

Men hot, 
d,-

d- Horal 
lortS a 

Somilla 
tipo y 
cant Idad 

Producto 
Qufmlco 
ti,,f1bre 

Cantidad AviUento 
PIT 1C 

Cantidad Covstarios 
y reforenciaa. 

2-4 Vno 31 22.3 Usual 

5-11 r.-k, V, 22.9 

9-11 Mar 48 23.4 

12 za 
(chapia} 

60 Mantillo 
Vegetal 

Usual 
adecuada 

13-15 Abr 131 23.6 

16-17 Siomsra 
matz on 
piano 

to Haicenol 
local 
14 Kg 

Aldrin 
2S% 

25g/
Kg do 
&#mailla 

/ tvaluado 
(Aneao I) 

19-21 M / Ushiarba 
I 

30 Ningano 363 23.2 Mantillo 
Vegetal 

Usual no 
evaluado 

Pertiliza" 
cl~i i 

18 Urea 130 Kg Usual no 
avaeluado 

22 Jim 

Aporqu 72 
351 23.1 

Usual. Evalu_
do *n 1978. 

23 Deshiera (18) / / A diacr1i6n del 
sqricultor 

24-25 O
1
f 

26-30 Jul 341 22.8 

SI.,3 Ago 395 22.8 

33-1 Dobla saft 18 ,/ / Usual no 
fva lulo 

3546 RFit 

IProce-
I 

Cosodj, 
5arz -
Recolectar 

aselnonto 

48 

60 

427 22.5 

/ 

intillo 
Vagetal 

1.717 
2.6Th 

Usual 
AneasoI. 

Acomodo 
c83ai 
sc ra 5 noP

30, palo 
para fri-
Jol 

54 
54 

Usual Rvalu_ 
do en 1978 

40 6 41 Oct Sisedara 
frijol 

30 Negro 
Local 
40 Kg. 

Ninguno 549 22.3 Usual 
evaluada 

42 

43 6 44 Deuhlerha 30 Ninguno 

5 / 

5 M/antJ 110 
Vegletal 

Usual no 
evaluada 

44-47 

48-52 

2 

Nov 

Dkc 

Ina Coasecha 
do ft liol 
arranc4r 
y a Jmlitcalal 

Aporrvar, 
asolar, 
dnl5ac.ir 

72 

Sacs 
mantA 

315 22.3 

110 22.3 

37 22.3 

3D-450 
Kg 

Usual 
adacuada 

Usual 
adecuada 

' Ver cuadro I pass xmay.r dt'tallot Jo las activilcdodn. 

tAnrrali Pramedios ansualss en miLfwtros de 20 ahoas). 
1/ Hancock, J.K. y .1l. llargrnaven. 1911. L(.st. Mot. San iIdru Lk-I 


2/ Dead esta sem nla en adelatitt .1 fz pud mat cusecdado dapondiendo do Ia entrategie dal agricultor.
 



Cuadro 3. Altornativa para un istems tic yrcduccl6n do inft-fiicl en Pelares do P6roz Zeled6n. 

Madio 

Ilan de 
Insuzos/ha ela)i.nte 

Productxo/ho 

Semana Hes Artivida- huras 
*t..J1ombte 

-emill* 
Tipo y 

Produt, 
Qurmlcu 

Cantidad PtI" (L C tid4 Comentarioe 
y referenciac 

cantidad Non.re 

32,31 no 

2 	 / 

3 	 S I 

4 	 , ' 

/ 22.95 Feb 

6 	 / / 
7 	 "a / 

e 	 / 

' 23.49 Mar 


10 	 WI 

'11 	 I/ .1 

1* Vno/ antillo iqual &I 
vegetal agricultor 

12 	 PDZa ICha-
pis) do a&-

loxl con 60
 
pala 

7 23.6
13 Abr 

0 /14 


15 	 0 / 

e Variedad y pobla 
ci6n nuava ltne

16 	 Siembra safz Tuxpefio PO 
en plano 24 	 Tico VI 

20 Kg xoe 5A; SC).
 

(Anozos 1 591Aldrin 40 Kgs. 

sectos del 
Control Xn-


12 2.5%
 

suelo
 

Frtili- 15-30-8 204 Kgr. 	 Prictica
 

zacJt I Is Sulfato nuava 
de zaijslu 200 Kqs. evaluada 

an 1978 
(Mcxc 5) 

Aplicacldn 
Herbicida 
do contacto 

-/

opcional (12)2 Gramoxone 1.2.21 	 (AMexo 1) 

17 	 34 / 

to Mayo Crntrol do 6 23.2 	 (Anexo 1) 

cortadores (12) 
y/o coqo.. 
llero op
clonal
 

19 Ocahierba antillo gua al 
8 1 30 winguno 15 / Voqetal agricultor 

20 Ferti 11- Sulfato Dusin y pro
zaci6n II do &nJo 143 Kqc. 511 ducto cambia 

6 do (Anexo W) 

21 Aporque 90 54 / 	 Xqual al agr.k 
cuhltr. Eva
luaeo on 1979l
 

43 23.1
 
22 Jun 


23 	 LK.shierba Iguel ci 

oprlonal (18) 106 / aqricultor 

24 	 21 5 

25 	 16
 

26 Jul 	 25 22.8
 

27 	 61 .1 

28 	 0 V 

29 	 5. /
 

30 	 76 / 

31 Aqo 	 92 22.6
 



BomAct 

Plan do 
i vid-

dh 
Iforas 
Honbre 

nsuo/ha 
Seml l'] Plducto 
Tipo y c ufZCO 
Caultidad N~onbr. 

CantIdad 

.adio 

mebjlie. 

PPT 

Pruducroo'a 
Cantidad Comentarlo6 

y reforancias. 

32 41 .' 

31 rkila 
(opctonal)) (24) 183 '1 

1% 8gual &1 
aqricultor 

34 25 V 

35 ret Coseca 
mot- re-
colecrar 

54 
3i 22.5 Mantillo 

Veqetal 
(MJexo 1) 

36 L'rceia
njento ILI 0 v, 4,7.6. GT 

37 Ap11cacion 
de 1i.lc|-g Gracnwine 1.2-2.0 1 92 

FrhctI ca 
nueva (Mnexo 1) 

tacto 

38 Siembra 
Tri3oi 

do 
36 

Turrialba4 
65 Kxj. 

Captai 
25q/Kg 
d smmille 

44 Variidad, pobla 
cj6n cambiada, 
Memilla tratad 
(Analo SA) 

ortilizaci6n 
I 18 

Sulfato 
do anonio 141 VgS. 

Prictice nuova 
(Anexoe 5A; SC) 

39 Control d. 
SrinrwlLdon (12) 

.. Is) M 
2.5g/1 130 / 

Prictica nwva 
(Mneo 1) 

40 Oct Control do 
enfermededon 
follares op
cional 

(18) 
Diaethar 
M-45 39/1 

19 22.3 Prictica 
nueve (Anexo 1) 

41 146 0 

42 Daeshierba 30 HNnguno 81 / "ntillo 
Vegetal 

iqual al 
agricultor 

43 12 V 

44 Nov Fmrtillizaci6n 
II Is 

Sulfate 
do amonto 143 Kg9. 46 22.3 

PrActice nuov 
(Auzexom SA, S) 

45 60 / 

46 151 / 

47 19 V 

48 Dic 29 22.3 

49 
so 

o 
G 

51 

6 

Comedha 
friljol 
arrancar 
y awnto
nart apo
trear, aso
leer, ensa
car 

84 
Saco 
manta 

0 V 
780-
1200 Ig 

Igual m1 
agricultur 

(Anewo 1) 

52 0 , 

En 0 22.3 

Ver cuadro I pare mayor dotalle do Ins actividadas. 

1/6 Dfas an qua llovfa pero no me iegistraron an el pluvilnetro du In finca. 

2/ Daros promadios ,meuales d,.Lat. Not. Ian uildro do El r.neral (Htnvodl y Hargroavows 1977). 

3/ 1 ) Indica qua esta operaci6n en opcional p'arael agricultor. 



ANEXO 1
 

ASPECTOS AGRONONICOS
 



DfLSCPIPCIO. D" LOS SISrMS DE !AI3 Y PRTJOI,* 

E14to descripcion so basa on los trabajos de campo roalizados 

con los aqricultores y con los tocnicos v an observiciones hechas 

durante ls visitis de c.impo. 

ARREGLOS CRONOLOGICOS
 

Los rangos de epocas du sicmbr-. del mni. y del frijol se 

• Al inicio do octubre so suspenden las actiilustran on la fiqura 1 

vidades de siombra, puos la cosecha de car' constituye la actividad 

basica en el Area y se dejan tods lis otris actividades para segundo 

plano. 

Rn primera la totalidad do los poquefos aqricultores sinmbran 

Mptz. Aproximdnmnto 25%-100% del terreno sombrado on mafz ..n fincas 

individuales so intercalan con frijol arbustivo, hnciendo la siombra 

simult~neamentc o hasta B dilas despues do sembrado el ma'z. 

El frijol so sioHnra on cantidados similares on ambas pocas, 

pero s6lo ilqunos aqricultornes (10%) tionon mniz en sequnda; esto
 

ocurre porque ins 1.i.jores terraz7s a1 pic del rio, aptas para maiz, 

so aprovcchan en tabaco; on t -rrenos .onos fertiles se sieirn1ra frijol. 

La prod'ucci6n de frijol en nostrera cs myor quo tn primera. Fn 

resurnon, los arrelos cronol6"icos mxs comincs son; 

Prirnra Postrera 

1. maiz frijol
 

2. malz + frijol frijol 

* Preparado por los doctores M. Holle v 3. Saunders, CATIE, Turrialba. 
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y de lot ipocos de siembro de moaz y frijol en Perez Zeledon, 



No se obsorv6 ning'n caso en al quo se asociara naiz y
 

frijol en ambas 'pocas do siembra. Si hubo casos (25%) de mal.z en
 

rMonocultivo en ambas 0pocas y frijol en monocultivo en ambaa 
6pocas en
 

el mnismo tcrreano. La nodalidad do siembra mis com'n del 

dc "paleo"* y semhbrar conmalz es oreparar al tjrrono por al sistema 

frijol siombra "tapado" o intercalado con espequcespeque. El sc 

dentro del maz. 

El ma.-. su siembra frecuentemente .ntre la segunda quince

na de abril y la primera quincena do mLyo. Las operaciones previas a 

de du setiembre.la cosecha so realizan entre el 15 julio y el 15 Las 

son- a) dobl;, dejar en el campoalternativas un ostas operaciones 

hasta finales del afio b) dobla, despunte, y dejar en ei campo hasta 

finales del afio; y c) dobla, cosecha (ospocialmente si hay galer6n, u 

otro luqar donde ponerlo, o para venta inmodiata). 

Fl cultivo de malz en postrera se vc limitado por la accion 

en primer lugar, el perlodo veaetativo do las variedadescombinada de, 

utilizadas, que es demasiadc ]>arqo y, on seaundo lugar, la faita do 

disponibilidad de mano do obra a partir do setiembre, oroducida por la 

cosocha de cafe. Est.a limitaciones hacen qua, coro se indic6, s6io 

lo hacenunos pocos aqricultores siembren maiz en sogunda. Cuando 

parece ser q la primera quincena de setiembre se-i ia 6poca mis apta 

para la siembra, en cuRnto a sccuuncia y tiempo para las diferentes 

siembra enitrelabores necesarias. Fstas son: a) dobli (despunta si so 

* Vcr el apArte "Pr}?paraci 6 n del terreno" , en las pa'ginas 27-29. 
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mraz) ; b) cosecha, almacenor si se tieno donde, o vender inme

diatamente; c) descafiada; d) aplicaci6n do herbicida; e) paleo 

.(qovimiento del lomillo hacia la mitad) V f) siembra. 

deEl frijol necesita un minimo de 30 dS.as atonci 6 n para 

r-ara este cultivo se considera indisobtener una buena producci6n. 


pensable una prepiraci 6 n ma's refinad-i del suelc ("paleo"). 

Y1 frijol se siorbra en n):irmor (inverniz) en abril o 

primera quinceni do mayo; usualmente las siembras tompranas son las que 

La cosecha, ontonces, corresponde a fines
so hacen dentro del ma~z. 


do junio o a principios de julioo En postrera, la poca de
 

siembra usual es entre lI seounda quincena do setiembre y la primera
 

quincena do octubre. 7%qui tambi6n est' limitada la disponibilidad de
 

mano do obra, pues entonces ya so ha iniciado la cosecha del cafe,
 

actividad con la cual ninguna de las siembras de granos b~sicos puede
 

de caf5 se .hiace dosdo el 15 decomptir en esta zona. La cosecha 

octubre hasta aproximadanente, la primera seiana de diciembre. Es 

entonces que so nuede iniciar la cosecha del frijol de segunda.
 

L S 2IJ E'NL TE..I.NODISPOSICION D' 2TS £.P 

El distanciamiento para los lomillos do la nrimera 5poca 

viria entro 1-30 v 1:00 in entre hiloras- las dos razones mas importan

tes do este r;inrro tan amplio son la facilidad le mover la tierra con 

la pala utilizad.a y la cancidad do suelc f.rtil y rastrojo (materia 

org.nica residual) disponible. Los acricultores mencionan que al 

"paluo" es indispensable on suelos pobres y no asl en suelos de buena 



dcnde so puede sembrar on plano° Se observaron un 20% de 
fertilidad 

de inaLz siii lomillo. El
 
campos, usualmente en los mcjorus sue.los, 


'-aleado".
 poco maz obs::rvado on sequn,'a fue todb 

L- distancia critre posturas do malz (c'.ada postura lleva, 

a 3 plantas)inicialmente, de 3 a 4 plantas ,va la cosecha I 

dades inicialup do 24,000-62,000 plantas 

es entre 70 v e'0 cms., l,,-P .ien. .1o I.sto del xaso i' del ritmo del 

agricultor al rIin, ilr .1. csk'ue o wincant. Psta distanci- da densi

-or hoctarea y do 8,000

46,000 a la cosecha, (urwi p.rdid. cic: plantas de 26 a 67%). 

Las posturas d' frijol conforrr.das por 2-3 somillas se 

3 hilcras por lomillo en colocan cala 30-4O cm en ol surco y do 1 a 

y 2.a 3 hilorqs en postrora. Esto da donsidades te6ricas
 primera; 


a 221,000 plant.is/ 
do 17,7"10 - 220.000 plantas/ha en tprimer;tp y 55,500 

on campos de agricultores
Iva t n postreral. Las de.n3idados evaluadas 

varirron entre 32,000 a P2,000 en [rimer y de 22,000 a 104,000 en 

postrera. 

Al sembrr malz y frijol.asociados so han observado 
!as 

se ilastran en lis Figuras adjuntas (Nos. 2-17)
disposiciones que 

mod.lidacdesel,:licuvm la, diferentesNo hemos oncontrado razon.s cuc-

dc. frijol y su relaci 6rn
observadnri cn cui.--to -.ia cntidal d,..matas 

re ma,.z durnto ningunia do La.s dos 6.DOCaS. con 1-is hil,ras 

http:plant.is


Fig. 2 Periado de enero -morzc Fig.3A Acomdo de residuos Fig.3B Quema (previo permiso) 

Fig.4 ChopiC trozo) 

ajw Fertikiocidn con 

Fesiduos 

I 0. 

Fig. 5 

1.00.3 

4.3 -LSm 

Atomillo 

Fig. 6 Siembro de moiz 



Sintrr de friloI Ln IQ hilera a alFij.8'e SemborsIZ n puo 

FiQ.7A Siernbra d ic 1) de~ntro de~ :noi 

Fig. 86 Limpla - feriizocidn - oparque 

8-m3"7 , 

F 19. 9 DnposicinOIet de mcih y Mbid en primera 



Fig. 10 Moz fisioloqicOmete( mow~ro ontes de to dobto 

Co desipunteSIin despunle 

Fig.I11Ooblo de moiz 

Res~iduou 

Residuos del ato 

cwnleriot 

Fig, 12 flebcaAodo 

Res~duo'. de- pim.tro 

de nuevo tomil y siembro de postreroFig. 13 Patio 



Fig. i4 Disposvcitic-~s alternotivas de modz y frijol ItuegO del paleo 

de mojz o frijol luego de chopia o mono o desierbo qujmicOFig. 15 Oisposiciones altermotivos 



Mah' v 0ri101IrI)Ot 

molt 106 

y /0 mOilFig. 16 Deshlerbo t, frilal 

Fig. 17 Periodo de eem - mZott 



VARIEPADES DR MAI.' Y FRIJOL LOCAL 

tipo 	de malz de la
Las caracterlsticas mis sobresalicntes do 

grano blnco, cristalino, duro,zona 	denominado "maizenol" son: 


althra do planta sobro los tros metros; 4 1/2 a 5do facil desqrane, 


meses desdo li siombra hista la cosecha.
 

En el frijol se observan principalmento dos colores: negro 

(nombres locales: San Frnando, Turrinlbn Indio) 6 rojo (n.y. Ouimbra, 

M'jico Rojo). Alqunos agricultoros mantienen somilla de reconocida 

cnlidad local y, usulmcnt, en forma de mezclais (rojo con negro, 

arbustivos con quiadores r:n diversas proporciones). No paruce haber
 

problemas graves con enferwnodades transmitidas por semilla.
 

PRUEPAP.CION PFTI. FR*E:lO 

La preparacibn dcl terreno so renliza en dos oPortunidades
 

durnnte el nfio igrlcola: en primera (febrero a abril) y en postrera
 

(agosto a.setiombro).
 

En al primer caso, la mayor'a de los agricultores siguen al
 

siguiente proceso (comunmente Ilamado 'paleo"):
 

n) Corte de ias rrilezao y residuos vegetales del aFio
 

anterior,
 

b) 	Acomodo de dichos rcsiduos on bandas
 

c) 	 Cobertura du las bnndas con al suelo de ambos lados 

formando un lomillo. LndistanciacntrL-! lomillos varla 

entre 1. 3 y l. P metros dependiendo principalmente de 

dos fnctorus- cantidad do suelo no compactado disponible 
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(an las zonas orosionadis ha2y obviamnte menos suelo quo. 

do tr-ibajc. con la pala.con 1,is no erosionia.s) y comodlidrtI 

Esta tieno entre 30 y 50 cm d-e incho. 

qjue queAld) El lomillo s ; .rroqla con 1:. e n ttil forma 

mulli.-Io v du bucn aspc.cto f~sico P-x,-i l-, siewbra

princip lmonte los 7-qriculr-n nostrcra; 0.. paloo"' To hac-,, 

&Lun bui.n -tapecto do 
tores quo son m~.s cuici-Icosos y o -tfin corgull osos 

C-ay en est-2la milpa o cutindo sicmbran frijol. solo on post -era. 

muchos
,L-pocrAa qunos quo srolrtmento,- r,,.tc~can olloiillo de zpriznar.,.y 

do tar' Si un, riunvo quc. siembra\n en 13 modalidnd frijol I. TO h,-ct-n 

pnileo iqual 'o 1--i C6poca =interior, usan la Titad del lomillo de primera 

da crida lado nar,7 hacer ci nuevo.- si no lo hAcen, enriccs - ste 

cambio de suolo sn hace on la prePLaraCion del 2fl0 siqruiente. 

Rs necc.sario, estudiair las nltarn,.tivas (-n esto po-rl'odo entre 

dos cultivos . -~l~io. La~s limitzcionus de la cnpacidad para la 

soyi muy iniportantes en 1-i intensificacio'n del
preparicio'n del terreno 

A aho aqir:,cola. S. deba estudicirsistema de cultivros anuilos duranto3 

de laborco !-'nimo (de dijar las
la posibilidid do quo los boneficios 

con pllJd-Inra.ices dc las pla-nt-.s 	 .7n el suelo ol raistrojo encirlI). 

v roaducir prepairmciorl dol compensar :dk 'paloo", 7is el ticmpo para In 

on
coinpo y rechicir la orosio'n Icl. sualo. Los lomillos estin Kajos 

postrorn- por 1n ero!n. 6 n de la liuvia durrinte; la primora C'Pocn. 

vran ai sernrr " un postrera doblnn,Los -iqricultores cque 

descai-~n, y 9o-lean --cnniiando '.* lorni]lo al. iqual coiw 1r) hace on 

-iplican Paraquat .- l r(lo cual es unnrimera- UicTunos 	 rinter, ("e 



voic.ctos rcsiduales) puesdesperdicio puesto que r1 Pirrtcoxt no tio'ne 

dican quo las mtilezs crccct .n tri,.v'-s ckel lornillo nui-vo. 

alterE:s ncces: rio t41.rnbiiif n~.z !Th lalbranz-, mi-imi corno 

nativa 	 ~do1-las' distribcio~n dc lluvi~ts ', i'is v-.rie&..,dc-s ("I 

m~tz ncccsitxfl S 1/2 n.* scs ';' para su rn.-iduraribfl.ei~:cnIcSr~i.v1! 

A~l agricultor no ).- alc-inzri 0J ticr,. (mno 1? ob'r-! es escasa a nivel 

do~ finci), ,u..;~t- tinc, ituo cosu:chair y procos-ir fr~ijol) p-ira el 

En !; Junt.-)s --?w P.:ir.*iv,,r ntrc- rimera ycontrol malxiuAJ. trv cion--i±. 

(1c pucs siernbrapostrurri t-ir'bi"'n lv.iy cosedri rn en e--sti *2poca sc 

tabarxo , 1-vLs tarr3zs corc-nns al rio o frijol C-n PThs laderas. 

!7LL7-IIAS 

Las mi'loz~ts -ir;,les de 'noja 	-nch- prodori~n.An en m~uchas a~reas 

cucnt- que c-s mojor permiitir una y los nciricultor(s misro se 	han daido 

(h. 	 6stas, p-arr, quo las nlezas perenne-s graunlpo:)lacio'n cont.idcr.-iblo 

mucho mnisneas no sti. cstablic,-c.m ~-n m-nycr cantidad,: jido que estas son 

p,-rjudicial s J..-i y sa pro:d';ccio~n m d. flciJ.-.s dc controlar. M~ay 

fl(C.~.d'3.dc d2.sarrcJll--Lr sitemvt 'Ic1-ancjc' rlc-. mal,-tz.is que Pmn~itanl uri 

du T.'~ - . 1-i vi. (A establomajor c'r'tr-ol n,*0.oz:,.s eiirr-. cviten 

con ci controlCinionto ide Lis Purcnmios. 'Liv otro prohienma muy s.:rio 

so0 f-oji al suclo myu lir rpio, re-sultarido? m'icwis tr--ticion.il, y c-s ciu(-

do on rnevor erosion d'. svw~os -,n lnhs ix~ncientc-s quoo prcdominan en~ esta 

're;-i
 

http:tr--ticion.il
http:mal,-tz.is
http:fl(C.~.d'3.dc
http:prodori~n.An
http:ei~:cnIcSr~i.v1
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En el Area oxiste un mopiento dofinido en ciue no hay 

de .no viombre,octubro-e inicios!Io3l Cie obrai; esto ocurrQ i- finies do 

ciairado so inicia ln cosech-I clf convirti-ndose on u.~;t -tctivid.-c6 

c-tf' es buerio, so iimposibi~)ciorit~ri rflAios en quc ol p)rxcio ;-'el 


okbra pari otris iictivid1ades.
lit. la~aisponibili&-1 Jt mio dc 

nec osit.fi 45I'dias do cuidado desde
Entonces, si suponemns que el m.-iz 

--u siombra nir'. obtinor An irmu~ rcnlinientc, la fiitinn facha do Simn

bra cdeher!I-i s, r laprim.T.Y.r sorriana: deI setiambre. 

so presont2t uzv. Iuona oportunidadCa- sefinlar entconct-s que 

en estos dos; cultivo~r con o
cira el uso riL control quimica de maiczas 

se puerde cruzar con lasin labr'nza,, rII'Air%-t -'n Cs-1 (5poCa- -n quo 

cosecha do caf--*, ts evidont,2 qu.e el control de mlozas es la labor 

con ostos Cos cultivos. A~ la
mlis importantU di SC d~eso.-, obtonrcr exito 

cosecha, a. fines rl1.. r41 .cia-nhre v onero, norm:imente LOS carn-.pos puedten 

Estas
orcsent'r mai%is bion, dot.s,-rroliadlas que -lficultafl la cosecha. 

son lisualmonte He !.-s '.3itenfA spp. 

PEPTILI.ACICte' 

do obstervacio'n intensa or nuestroL:% & rtili'V.3 -. sido motivo 

puo's so consifler, qun. los suclos exi.:3tentpvs en ia zona necesi
caso, 

t'n un tv,t e.L ospociQ cin '-.u,-nt,o i~' f'. rtiliz:.'.cion. 

uorroimn~nt2. I.o-) rvjrimilltorec 'ti conci.ntus '-ei bon~ficio 

dole D t].-1i~f v .1c u'presr1 i~plic-im.'o 1. 65' quintailc-s Po:r tnanzana 

.O!n't i ma's utii.idos son 
(.fC a 92 kq/' fri iit 

i6rmui.,ls riue so rrs~rnal'nc--t'LL J2-'1-12, 15-K30-15 o (irt.;a. EI
 

es cjirant. A iporqu(,-. L-is

ironrto -]: -tp.-;c-ici6r, pcir1 a'bor, c-i-tivos 
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cvlpos r.ueztran al7unas plaritasobservaciones realizadas en de naiz 

otras con deficicncias de f6sforo
 con deficiencias do nitr6qono y 

El frijol no muestra
(ospecialmentc los seribridos en postrora). 

nutrimentos en ninguna do las
sintomas visuiles obvios de f71lta dc, 

dos 6pocas. 

en 1977 y 1978Con las experiencias do suelos relizrd's 

so enfatiznn principalmento ,os aspectos

las cualidads dal "paleo" (lomillo)a) La cowprobaci6n do 

cono oper.cion b-sica de la preparici
6fn del terreno, el 

orgnica y el de enmiendas comeefecto do l.n matcri 

carbonato de calcio v supcrfosfato en ul rendimiento de 

maiz x,frijol en primeraun sistema comnun en li zon.-

y frijol en segunda (Anexo 5, aparte C) 

b) La evaluaci6n quintitativa de la cipacidad de sustitu. 

ci6n entre .! fertilizante compl'2to (basando la dosis zn 

. suelo del campo) y elal an'lisis qulmico do una muestri 


control do insectos d suelo on relaci6fn -.'-u efecto en
 

(Imexo 5, aparte B, referencia
la produccion do mnlz. 


NO 60).
 

PLAGWS
 

,1 control dc los insectos corunes n el 5re .e P6rez 

por 'los pequeios arricultores.
Zeled6n no es prictica.o enori-lmente 


an -crat-imiento hibnedeciendo
Muchos ae estos -grrJcultorcs,. :n embl-rqo, 

ls semillas v Piezcl:Ldc, con F:rruenis cantidzades loi .'in al 25% 



Li.I int,3nci6n rdel tratamicflto esClord-ao dur--nti) la L'pocrx d IEbri 

l:is perdid.-i cnusa'das ->or grubllS '; horpmircg. El bencficioreducir 

rl suebo msruy r~uJoso. Los *agricultoresde contro].ar los k;.-3uctos 

los riesgos do toxicidad,no tornan ninqirna' procriuci'on p-;r-i disrinuir 

obviamento ~cbr'nhacorlo. 

Placjas ma's Coriocira's del. aflz 

a) varifs csp. cias do~ Joboto, ln mcayorif- Phlj.M'op!uzga. 

C) Cortador.s, Aquw;UA spp,
 

d) Crisorlidos; Th,mviyoria: 4W)a'Wjca snp.
 

e) I'rranarloros de ta) 1i, littac spp
 

El Joboto, PhqjcVIhtuja, h~a sido 1-i plic~i mn"Is destructora del 

nuestro Droirirna ha VL.Ttifdo funcionrindo en rroz'n,.z desd.! qiuo 

Zaledo'n. Psti pl-aqi dt-ovni pocc do(-ISM'*S rIC 1Ts prim,:rxas llAuvis, 10 

cu'.l coincido ::on 1-- sixir r c1 prirncr;P. Los dnafos sr presentin, ta'rde 

y pueen constitui,-r , ta-l vez, unai pe'r~ida total an el campvo debido a la 

cald dc;a pl.antis imor di. rninnci.,n, dc mt c:.us-idrt por los dahos 

Esto se ouedcn pre'rnnir c31rdolu un tratimionto ai cada-ils rics 

25t on polvo or i- 6poc.i 3(., siembra.postura du, 2 gT. de -2lelrin al 

Otros produc:tos 41uimTicos :ipropir'-o : Iwcr quoique - Osible obtenorlos 

su costo no se.' mnuy alt-o) so-' pho'cirn (Volaton) , ci'rbofu-lcq21rnmntc. v 


rin, (Furarlzxn', Crborp ,!rifos (Lorsirvt.i) y piirimipho--s- ethyl. (Primicid) , (68).
 

http:contro].ar


est. Dic v sTLLos -cTricuitor25 <Io1 r rio control.ifn 

seaCuflda tempora
poblacio'n -s ata es irinosihic ost-%b cc.2r mr,'Iq en unta 


dri sin di'rli% tr.t,-ijonton a ins .,osturas duro1ntLu~t" sequnia siembrc.
 

Esto pucd,. four .!n,-. ravw'n irnportant2, dol par que6 los ncuquefis agricul

unc. s -qmdr rosecha de maniz.tor:;us on ..I 5u r., int-.nt-)n cuitiwx-,r 

Si un ioto o' suhiroi lirt -:st-vn in:Piastado nntor.orru. fto, o si los 

especin.ilt:-i3 iacics nr- Iicen -vobinciones Aerr',debe hnrcerse el 

tratvidnto provolti'to. Atn~no se (sper:', olc cuiitivo s~e infesto 

en form s~inificr'iiw. os ccanvaniente- obscrvair oi cuitivo pa.--i 

(ietorftir sintomru, -Ic c-fias (vr-rchitc--zr dccair-lci 6 n, facilidhd para 

.- v .15 d~fas ric In sinrbrn.. Si.inrnc.ir Ii '.l.nta) mtrc 3.0 despu6s 

ipaec.)una pcbi.ici6ri inesperridnr rl. bo .npiic.irsc, 50 m1 6: phoxim al 

aquai - 1- haso rle c-ier~ plant-i y rosermrr .? falihs.0.1% on 

i'nportnte dci:-.1 coqaii.aro rasr, cjuiz;, Ii seqund-ri r,)ivr mis 

yhno dah~o un
Tn?c ei~n.~ l nio ;O nifet c mrras: 1) 

el. vorticilo c.It- hojas vi ') peo'Toracio'n en in1 bnIsc del tailo a dalio 

p.irecido -ii quo cnisrt (--. cortvaiar. B.njo cj~ndicione.' narmcilos de 

~qunos cigricuitoiml-t Jvo el n::imncr tipo 1r ,7ss mn~s iUrnt~ 

res contro~lia oc.-.siionct lc.! coqolicros, ...nlci v.rticiio conl 

productos t-.ics comao ('iptcr--x -: nillrin --n polvo, pori~mbIo dentro del 

, so deb.-mr usar gua.ntosvrorticlla. I,.-'icrd s-11 hq,7* .1 -no 

71cmin)~soclundo(1A). nicjric'I) tar io a~c.) s.r tonr~r nlnrunn 

tipo doc e~nr.s yuu.ni', vredisnu',sta par Ii o.qfnor 1is -ondi

Cian-s :)obr,.- .!,-- mvo y -.s pote-n-;ial.m~tt ris p-erjudcitn. V';n que 

cisi si--tpro rosiit-it -;n coxi7b.n hi.---co vciqniflde i- pinnt.-i. 
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Este tipo de dafio es, a menudo, confundido con el dafio que hace el
 

Los agricultores pocas
cortador y es igualmente dificil de combatir. 


veces se esfuerzan por controlar los cortadores o cogolleros que
 

atacan la base de la planta. Si lo hacen, por lo general tratan la
 

Rociat el
superficie del suelo alrededor de la planta con aldrin. 


area de la base con materiales corno una mezcla de DDT + toxophene,
 

parathion, clorpyrifos methomyl, es probablemente ma's efectivo pero
 

tambien mas costoso, peligroso o dificilmente menejable a nivel de
 

pequefio agricultor.
 

Para prevenir p~rdidas a causa de cortadores, debe inspec

3 dias durante 20 dfas aproximadamente
cionarse el cultivo cada 2 6 

despu6s de que ocurre la germinaci
6 n para detectar plantas cortadas 

Si los dafios alcanzan 5 a 10%, debe rociarse latiradas en el suelo. 


base de las plantas con productos como dipterex, phoxim, carbaryl,
 

Si se prevee una elevada poblaci6n de cortadores,
aldrin y toxafeno. 


para
puede practicarse un tratamiento preventivo conforme se explic
o 


el control de Phyiophaga.
 

Los crisom'lidos adultos son importantes durante el primer
 

mes despu6s de la sienbra del maiz. Los agricultores pocas veces jus

tifican su control como una plaga de maiz pero ocasionalmente si
 

Las larvas de algunos
controlan rociando, casi siempre, con carbaryl. 


crisomelidos son parasitos de la raiz del malz y puede que hagan un
 

dafio considerable. pero no se tiene informaci6n sobre su importancia
 

en la zona. Las medidas para controlar el Jcboto generalmente dan un 

control parcial de larvas de DVibu0ica. 
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est~in sienmpre Dresentes paroLo3 hbirrenilores do tcnllo 

pocas veccs ciusnn dP~ios significativos cm los Fcistemns tr-dicionatles 

1.is fincas pccquonas. Tiay -ilriurL-'s .Lndic.cion')5 d- quo los ..sfuorzosdo 

pirzi rnejorar los sistomis por moedio diel tluImleto in lD. pohlacio'n del 

puede -icrecntr 1-is pe'rdidis caus-v3Ths ror b-irronador,,s de t'illo.mliiz, 

El rnalz on los sistmavs tradicon21Cs es o'.si siorpro MALs ospaciido ai 

lo ancho v tienc tnis Atiirotro on el1 t.11o, previnionio asif Ins riecsgos 

de quo se qui;: bre. ,a h--y, ninq'i. r.itodo prr~.o,:ico clo control cjuirnizo 

de ostas plias a nivel d-2- pequc-5o -iqricultor. 

El. elotero so encuentra' en todo 1hiq.-.r. Los diatos indicn 

que osta plagi' causa d-.ios insiqnificant- s, monos :1o un 3%i d(. pcardida 

no hIncen ningi'jn esfuerzc;- porde grano. Los irricultores poquonios 


controlar esta plara, ni s- justifici h-cerlo.
 

Plagas mas Importantes eel1 Prijol 

11) BIbhos's, IjaqU~vY%! sp. (m,.oj.lusca) 

1, Ja~~s. 'ThjkatComa S~vina, v OPiphiO-aca nr. ImamC.C. 

c) Cigarrit.-, -ripnoa.A Ci spl.. 

f!) TAra.roj a 

uu.deni pos-,ir do s-i: Jcirizs ser .'-Vas-Las bhih-osa ;, 

.tadoras v, son probihioimrnt 17s nlag-is rn~stciidas clul 4ri:joJ.l n 

Area. rl iw-ivo -ii c lo sivron L-is qLalntr j6'rones (primre; 7,)dis 

V so reconoc,-. par in-s Tpl--nt.i.- corYt.*; 1 1cu ho.1-s clmidaS uci~'. 

el su.,lo. A1qunos Tr,-tv.-Iasy por las hualis hrill.ntes du maca. on 
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lis bnbosais son- ofectuar. ma buenaipruv,-ntivos par-i controlar 

plant s del, canipo,-,reparaci~n r-Thl su'.'o y .A iinar los resiaunos dc 

l.as oril) As. Li miI orl'i d,--los agricult.ores sab~;- quo lasincluyondo 

cebos dehatlos~s rucir sc. r controlai.s colocando 

r-- 1. 6 2 . kn *2'. 51rea infc:!stada.'M(tZ11dehi~k) (- 10 q) -I di~tjn-Ci;.:3 

Alqunos acricultorc3 '.e uso de estvi -rcicticai pcro se Tvloi.af dc lo.. 

iricultores cazancostoso e informal suministro 3ol producto. Otros 

.bahos: s do noche, ya so.'. -aplastindola' o mat, ndolas conym-itan Jlis 

un palito puntia-7udo. En o prescntu, no tQnernos un M~tOdo MOjor 

qu.; ofrocur par- c-_l contrcl -",a la bibosii Fth.y ura. notori-i falta de 

(A control doe la habosa.infornvici6fl sobre lan Ydoloqli, ccoloq5'. y 

L'~s crison:..(Ioa son tina ;),rsistE.flt;: aNnaa parat C1 pequcF~o 

A pcr-r doC Cjtae(- v~irir tospecies de Oiabitoticyt.aqricultorde .Crijc'J.. 


del frijol, sospechamos quo
son reconociadi covrio ol.:cas cosmopoiis 


In Dif.-c puodc s,-r m~i im~nort,-nL_, .n alriunris de Irs ireas do,
 

trahajo do~l Prov'.,&ctn ' P'Cr.- !7*ced6n. LAT- .F'oli--ci6n mnis imnortante.
 

3~fa oczirre -cu'.mo IasflS p2intns cstiin nequnf as,causada: por H!stas 

"23 control.. nsualment,:- rociando conainti;-s d(. I-i utmap- R.;~i ho-i-s. 


v*s practivido ~o:alcunos
carb)aryl..Tox~ o c.s--l1( Y~peor 

No &'bin 	 ,.,nicirsr insecticic~ls a nmonos .u.oorurr un 

':0 ;'. 25. -n 1,-t part, inicind d~c cr-c-'i-icflto (fjrimwor .iracion m s- de 

rof" 2r...30 u) 

Fl ciifiri causdo r'or lti ci'Virrita ocurro.,, qcnoralrnnntC-, en 

casos aisladowi v - nioniro nr, !7 roconocirc' por l-)s .mrricultoros hnsta 

http:Tvloi.af
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Po~n'. visto i los acqricultoresquo oi drko sovcro es ' hc.rnos 

controlar 1,A CP. 7r!. rnisro traimiefto, cociar c,-krbIryA. :'l 3 

usaipr' cotmb-itir i.s rcrisoin6lidos c:ofoctivo. 

In rreneral ur. s.rio problam-t,L,,', irrih~sroi s no son por 

or los deur,?cIhadorns. De-be
poSiIACOT.LftCe '1c1'Aido al control ni'tur-il 

r-opvir~, cumido se recomicnda- c!.
enf-ttiz-irsc .1--i nr.,cmitn ciu- siz. deb 

co'ntrol i: crisom0lJ-&n con carbaryl por .-jcmplo, puesciq'rrita. ,r 	.: 

r oomen'.dros Tn-.t--ri los, rlorjrcdadores do losestc: y otros procluctos 


(k-: is ~r 'as roj..
,.caros v favoro,>-n (A -mirnento 

do operaci6 rn !vnul as calsi exclusiva-L:., bomb.' -!o cisnald-i 

Monte el 5nico tip-, dc. oqUirio .'.o3ic-mi6n ljisponihle j n el *'Ire. 

control.lr un-:t oiaci,- : st~l jifluo-nciada~Induclablemento, 1,- dc.cisi6ri d., 

Br
pT-or el hwchoin do oi cl tvricultor o su vc~cirio tiemn umn bombra. 

.Euertopr*-:st-tba im-n hombrt, hsabri'i urn
GVij.Yfato que si 0., -iroyocto L.:s 

plagwis.a.oltr~)vi.ctici'r 	 :L control (Io L>s
tofl(Iofcia Lxfl lns 

bombar, sti se
Gunxriln'tflt lo.,; -iqricultorco no sa.bcn rnaft(nlor La~s 

encuontrnn on m,,.I t)i 

i nsoctcs, nsnecialraomto qorcqojos,1 ac~r~xud.~ncar 

r~r 17 cosechn v)U~d~fl sor oi/rnl duraintc Li 

T,~ nec 

qjun~~*ep~ 

si el -Proructo noC (,.s-ianJcltetr"J -jen.-I clfJo,ticmpo dc 

Q ;~susu nruc.AJ.;un'- surenciaScosccllidro in-ir~at-imni-. 


Pa~ra rroducit ).s ~ ridisdoq-o SOP.

http:control.lr


1. 	 Cosech-ar tn pronto como soa oosjbl(:, pa'ra asl' recducir 

la posibiliclaid dc infesticio'n en cl ci'mto. 

2. 	 Pr.9icticnrx mcdidnas snnit~iis enl Lts "roa's de -ilmccnn

mianto, 1irmpiezn' y quonrir losi r'..siducos de la cosecha 

intorior. 

3. 	 ;.4nntc:rer, si es posilhkc. una dist.nci~n rima do 800 m 

cmrtr'.; Ll Alrea dc tIm-icecamiento el mtmP)Oc 

4. 	 Lirnpiar el .'lroai do almaconnmiento y roc ia con 50 ml do 

m.lathion 57f%e~c por litro do 1nqURi. 

EimmF 	 RMR D '-'ES 

Lais princip-iles onformed.tros dol aiz son 

ttLCCM, VDLpe~Ol'UW o1u. royas mi, clecir,I'nATOA.NA Ls dos del es roya 

tropiCnd1. Y PUC0 gPMfl1A7 y bastante i.r~cid:lnci-x de Phtsodkelvt a~f~6 

ar. la secunda Z$porv de siembra. Tn ]... m-1zorca sc prosont-n gener.-il

mente Famiwvi 	 ~s otrosmh2po..t patocrenos c~iractorllsticos- do. li 

mazorca; tainhi~n. o.n esti. coso ost- sitim-ci~n cis mucho m-is qmTave en I.

suqunda C'poca do ioibi (cu' rdo sc, 1:r o1 malz on asta 6poca) 

Sin em~hrgo, cn tbrrninorn ooner-ilo.s oi ml~lY sei nu,2dc consirlcrar corm 

uria planta Yh-st-Ant, sna on las cond1 icionoc; do P,ruz 7eiedo'rl, 

p]. 	aspricto fitornn.toji'qico dud ifijoi .cst'l cnr-ictorizado por 

In OPOCnI dol 'ano .*)II- mal stin urne i~irtcr-Ducijr Ppoca dol 

afi sc ohservnn. _priincipr. tt. imferniecd,,Os ei tipT.o ra'ricuiar. L'a 

u o prcarcostunbrtu (( al.qunos acricu.tor ,s de sernbrnr ci yr~o uv 

http:I'nATOA.NA
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hnce queo la prof undidad (1c siembr,-. sua mayor a 1-1 espurada, par 10 tanto 

ei tiompo quo transcurro du.sdl- siombra h.st-n .ap-rrcinde I.-i planta 

sabre lix super fic".o dci su,?lo o sxficinti:--ltC' 1thrqo Como p,"Ir-I 

l.-- raiz. F.1 q~3noro chLOLt'icvenero r-7ss elproducir at:aquos cn 

impartante produci.~ndo at.,iquus e-n in rin. Poteriormcnte, el C.Tonoro 

foll, jo producien-TPhZOCtOniut on aquel !),..rIor~o 5(, vain2t vordi.. ritac:. 

do lai mustia dci frijo. quo as tanibi";r corriante. 

dle i mnncha anguarJr5eo.P&, aclente 

ottm de las enformo ides m" import-antes. Esta enferme-

I.,5~a,,Li;(6A iA cAi rausinte 

del frijol: es 

dad s'. Yrresenti con mayor frecuencii en aquelias cultivos intercalados 

s importlint, 

como, par ejomplo on Turrin.ibi. Existo, i costUi;,.br,, clo semhrar el. 

rn~s l entonces dt. quo 

con mans. Ts w'u&,Y)6&6 ,3'ueOfmT's I~ u trS~ffS 

frijol aigunos dias tard:r. queo mhz, O.sto hacc 

ei frijol aparccn cn 1-. suparficie en'conclicianes ya fa-ivorabics p-.ra 

dci.. is 1-i mejor e.pocil~a onfermednd reintiva. La s&oquneIi '_,-.,oc,- ai., 

i 7oni, en esta 53poc-i se )snL aproxirid-7rnefte ins para frijol en 

misinas cenfce&!dcs, sin embarca, Lis onfcrmncI.ic.s de tio viroso son 

mucho m~s imoLms.Entro. ins enf eirm-nd-es 'rirosas import-fltes So 

comi.n Ool frijol y c). virus dol tnosaicoencuentrn (ai virus dimosaica 

rucioso del frijol.. Frn P.St." nor- tarnbi'6n so presonta i nomc 

causad.i -par ('o0:I1 J44n Jomtcalt4,'Ide ia *ntracnsis 6el frijol, 

n .mbr',tien! oI nroblaiwn,Fst.:t enffrltadar no as ir'.v c Ini zan; sin 

al. icquql quo icis virosis, d.) transmi!irso n tr-lv~s do 1rus snmlillas y 

cuniqui' r conr1 icion.consocuentcmnto%, poro i5t. en 3. a zc'n-- bar 

http:costUi;,.br


CriS-,CI7- Y )ALIMACEIAD'IIPNTO 

I ali z 

sr? c.termilm medianteci0-	 -IspectOi~rtaclure-:z O~e 1 rll-zc.v 


de L.i. plrtntr. Ciaando c:2t sec;' sc10101:1., OSrpecialmnfte I-n Primera
S-

vi~ -i cosochar &mntro cle un mes
(invorniz) , -unque iro st*. 	 %-Ic,. 7A sc 


ri s, . va Trns so

do su rmwlurez. ne r.-Ioblxl ti dojar tn tie.mpo largo, 


iluvia, o dafio (lo pi-),rcs.
cspera mucha 


sio arriinca la wi'zorc,:%, so destuza, se

P~ira la cos chi * 

df: donda st- llen' -m s'l.cos quc se
limpia y so icurnula :-:m u s'ielo 

Iluvias. Si noccsitri sr-,cadI~o se
ilevan at un lucrar prot--aieo dc iris 

CA
oxtiendun on ri'ar c so]. perc us'iiJlmento so prefiere recoclCr ma'17 

soco. doscTranev se viri a-.
de la plxnta cuaindo ("t-, -.sti hiAen 	 Il1 


hilo (I(- plitstico comoK los
 
v se orion los zg:nnos en ul m'is,o saco dc 

utjiia-ados parti fortii~.:ntcs. 

sc. hace sin njnhqun idituix(efto, aunque ailqu-
F! almi.-nrmlifhnfto 

evit'e,- (ald de qor'aolo.nobs agricutoro5 rn~iezcJ in 	 con ctnl mxra 

iomento d., cosoch: n..Fri ol skc: b-f- prniimn, on el
F-1 

an prc -
Lspcto doe la Ncxirl- - Sec 'cd cos,,chiar cctmidc l!'s!a licir. y 

coso de iniciar ou s(--~ckcl. '"n primer:., cindo ha-y neiiqro Llc lliuVP' 

ipl'nti u-,,sLC s'cx; sr- nranccn. cntonct.. 
se ospork~ un rlli en Tu ., I.-i 

-1 untoncos nstc~ zeir! a tu rvmdraciofl, 
vso amnr" - mit- -I! riuc 

x br techo si su. 
o SO. rol.lc e-t iimin ;Oite~tndic~c -. Air'r"ri 

c: (A dii cst' 	 .aro.. se T.roc(,Ode alI
tioncst.rttK s si 	 risj) 



cs ilto y si no hay
aporreoo. En esta ("POC71, J,, nelicqro d(.- p~rirdi 

so piorde la rnayoria -Iola cosucha por pudrici6nalqunos dilas socos 

do 1-. vaim:. rmpn.ci 6f le og illas, etc. 

socrir on elEn oostr~xrn so -irranc'-fl J..is tolantas, so, dejatn 

dc ie'rdidasuolo al. sol y s'n alxrrean en .oi riiorno camoo. El poligro 

es minirno unfost.- bpoc:%. 

Fl almaconimiinto O.l frijol se hvico con restos dr.. LT 

plantcosechada, ospc~cialmonto cuan3.i) s& quicro ma~ntener semilla 

,)-rt i lano siquiente. 

Pn,i -, rca c c2i%"tu(jio In~ v. nt=L sc hao, ia mnorfl de los 

elcrtsos, al Consajo ?Thicion-l 0X Prolurcl.6n (C TP). Sin embargo, 

icuc .-i oornrciantes -mrrt-culart-s, si esti aiejado de iaagricultor 

171 Gcnerni1.oficin. do]. CIF en !7,ri Is~lro dll. 

http:Prolurcl.6n
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ANE XO 2
 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
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CARACTrRIVACIMv SOCIOECO:7OICA IT, L.0S DISTRITOS DAFIFL FLOIRMS. 

PLATANARES Y PFJI3AYE, COMO Z0IVT DE PROB3ABLY.APLICACION 

PARA UNt\ ALTERNATIVA TF.CNICA DEL SIST'EMA DE 

PRODUCCION~ DE IMAIZ Y FRIJOL* 

La caracterizacio'n socioccon6mica tie,- el. propo'sito de 

analizar la caplicabiliduJ. de.una alternativa tcocnica vvira un sistema de 

producci6n do ma'lz y frijol en fincas do puauiefos agricultores.
 

Costa Pica est~l orcranizada administrativnmenl-Q on provincias, 

carntonus y cistritos. Adermis oi:iste una ro'1jion;'liz-3cion agrilcola basa-

da en recursos naturales y do unidad gograifica, cvue tiene por objoLo
 

impulsar el desarrollo do una recqion bas'-ndose en sus necosidades y
 

recursos.
 

El qobierno de Costa Ric~i aucriri6' dos zonas do trabajo al.
 

CATIE para dosarrollar las ictividades del Programa de Invostigaciofl 

on Sistenas de Cultivo para Poquoiios TAqricultc'rost Zona de-3. Atl(-ntico 

y zona del PIaclfico Sur. El prcsento astudio sc. rof Lcru al. Pacillico 

Sur. Esti es l~a zona de mayor pro~luccicn do granos bltsicos f-n i. pal's, 

especialntunto frijoh '4, ndomis rdo pres.entar arc,-F dJo concenitracio~r do 

noquio3 agricultores. 

El Area du inxrcsti~acio'n cqt5 fornda por 1.res distritos 

contiguos do]. cant6n clo Pdro7 Zolicd6n: Dan~iel IorPt'7nares 

Pcjibaye. Su oscc'cncia corrio Ari.a dc inlrestiqacin y CIC .:Iplicitc-ion 

*Preparado Ipor la Lic. Nora Solano y 0. Dr. Luis A\. Navarro, CATIFF,
 

Turrialba.
 



-44

ibase cn quo osta zona roproscnta hien
 inmnediata do los resultJos se 


Uno do los sistomas de
 
las caracterlstca . Uenoralcs do ID-region. 


producci6 n de granos ba'sicos mis comunes on fincrts 
do pequefios agri

airegi6n cs mmlz-frijol.cultores do esta zone y 


Como resultado dc las investigacionos so propone 
una alter

tecnica al sisti~ma do cu]tivo mnalz-frijol que n0 ajustl en gran
nativa 

do los ;aricuitcros de la zone compron
medida a las pr5cticas usualci 

r,P6rez Zoled6n;
dida por tres distritos ccntiguos dentro del Cant 

6


(Ver adein's Anexo 3, aparte C-
Daniel Flores, Plp.tanarcs y Pejibaye. 

Resumen). 

A. C-iractorlsticas do la Zona 

1. POBLACION
 

por los istritos DanielLa pobl".ci6n dc; ]a zona integrada 

itid vive disperse. Fn 
Flores, Platanares y Pojibayo es rural; lai 


1977 se estin 6 on 20.61,^ el nncxo do habitantes. La poblaci6on econ6

en fun do 4.975 personas dedicadns: 80% al
micamento activa .1973 

sector primirio; 6% al sctor industriil; 11% a servicios y 3% no bien 

especificado. Las families on 1o zone do investigaci6n son muy numc.,ro

sas; una encucsta proliminar realich en 1976 (16) registra un promo

dio do 6.3 hijos. 



2. TAMAR0 DE L7\ F INC-A Y TEN'ENCIA- Dr. 1A TIERRA 

El Cant~n P('r(c: 121odor, un el qub ost'in ubicctdos los tr-.s 

distritos, soa rv~ i~ por t(-ner wi r~ot~t secto,.r de pequefios 

terc":ra Parto do la contenida ontierra ost~lproductores. Ma5's do 1,-. 


fincas rncnores t~o 50 ha, con -prornodirc lo .. 0.1 2 h-I/finr'. v el. rosto en
 

fincas mayores c 50 h con roromerio de 11.2 .8) hat.
 

EstQ C,*it6n p,-rescnti ain-t rcjr.r distrihuci6n d~o tiorras que 

cicritan con mayor extensi6n doel resta del p.-xiis, I.-ts r-incas pcqucias 

torrono y las 7.odi~rin-s y arr-'.des con manor extensi16f qvc.e lets otras -del 

on P~rer vckicd6n tan's dcli 90%territorio. T l censo do 1973 indica~ tvuc 

do las cxplataciones son propi,.3d-ad del productor v quo otroc modos do 

ctras formas simplecs no son ri'uy .imprortantes.tenencia conoe c lcii y 

Aungue no bion reportado, en el ccnsr: , la aparceria tavdbi'n existe en 

el Srca. De. -.,,,erdo cor. est '. lncdcjlii:',A, ics- w'rricultores con poca o 

ninguna ticrra utilinan &reas excedontes do otros agricultores, repar-. 

tiendo los frutos Qn rnedios o tcrcior soc~zi oi tratio, que qenoralment,, 

es .'nformpal. 

El tipo do tenencia do poqueF-j pr.picdad3 ciue so obsorvacfl 

oste Cantr~n y, cn particu!;ar, ie-nel ;:.roa do asttiio fLworece livzgriA 

cultura do subsistc-nrxin. v la.praduccio'n d: grancis hisicos. Los'! 

n-. i-)u(.Jen intrrcducir cultivos ponnespropietarior. do iinc. s nequornas 

y tosperar !*i prn-jucci611 :i. vrio:ios plazo; cIios utilizan cultives 

anuales par'.t cosuchar lo nccasario )aira Iimert;ar.L-i f,.Ailia y vondur 

al resto P.-ira comprnr los arUcuios birsicoi. 'no no sc0 jroducon L..rn let 

finca.
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La escasez de tierra y otros recursos quo tionen I- mayorfa 

de los tros distritos dej-n ver la nocesidad dedo los agricultorns 

genorar nuovas t6cnicas do cultixo ciuL permitan obtener mejores
 

cosochas 	quo redunden on rejor-miento econ6oico familiar on particular
 

y de la zona on qencral.
 

Aqrupando la poblaci6n ocon6xrIicamente activa del 6rea de
 

n el censo de 1973 indica que cl 36%

estudio por categorl do ocupaci6


Considcrando ul predominio
(1.798 personas) trabajan per cuenta propia. 


on cl 5roa y quo la mayorla do los trabajadores
de la pcqueia propieda.d 


se dedican al sector agrIcola, este Porcentije de trabajidores por
 

cuenta propia hace evidente la importancia de los pequeios agricultores
 

en el 5ren do estudio y la trascendencia de prosentar alternativas 

viables para el mjorarient de sus explotaciones.
 

3. 	 PRODUCTOS Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA Z0NM-


En la regi6& del P3clfico Sur, I 8?9. de las oxplotaciones
 

do 50 Ias. Suponiendo quo esta
 se cfeet'an cn extonsiones menros 

mantonga dentro do tomlos los distritos, so estim
6 quoproporci6fn so 

hay un total do 1.5'l explot:'.ciones menores do 50 has on las cuales 

cultivos az-frijol;se usa, con frecuencia,. e! sistcmc do n1 In produc

puede set para consurio dr. I finca o para ol murcado. Lri frecuenci6n 

cia do esto sistumn de cultivc so evidoncia al visitar la zona do 

investigaci6n y obs':rvar en todas direcciones cantidad de poqueFias 

Fl destino do los productos on los tresexplottciones de miz-frijol. 


distritos 	se constatr. con los datos del tenso de 1973 que indican un
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30% do la producci6n do m-iz y frijol p:Lra consumo d,;: la :finca. 

A pesar de ser constanto en Daniel Ic'lores, P atanares y 

granns ba'sicos meclinte AI sistema maiz-frijol,Pejibaye el cultivo de 

acgrlcrla vrla entre. stos tref distritos.el 6nfasis do la producci6n 

Pejibaye sobresa.e 1,t producci6n dO ma.'z y frijol, er p.latanares cafe 

y en Daniel Flores tabaco y maiz. 

nLa participaci6n do los tres distritos en In.producci
6


rs de 16%,
agricola del Pacftico Sur en maiz; frijol, oaf6 y ':abaco 


Adem.s de estos cultivos existe la
21%, 18% y 31% respectivamente. 


los itimos afos ha aumntadoexplotaci6n ganadera uxtcrsiva, que en 

considerablemento, trayendo com consecun,;i:. una disminucion del 

cuitivos :inuatles. OtraArea de bosquc y charrales y la dcdicada a 

la disminuci6n do oportunidades do empleo de liconsecuenciz ha sido 


mano do obra rural en una zon- densamente poblada.
 

Los sistomas do cultivo mas importantes quu so han identifi

cado en al 5rer do investigacion son: ma.z.friiol en asociacion y/o
 

rotacion, mal.z. maiz-.yuca, naliz-tabaco, malz-arrcoz, frijol, tabaco.
 

ic*t .derZ1.cafe'. adoms del pasto par. aa. 


finca realizado en.cl rea en
Del -nnalisis del sistcma do 


junio y julio de 1977 (40) se oxtr:nctan los siguientes aspectos
 

importantes•
 

do la suporficie da lasLos cultivos aniales utilizan 205 

ingreso totalifincas smcuustadas; cenoran el 22% del 

rn-ino d: obrarequieren el 7% de los gastos v.e 40% do la 

utilizada en fincas.
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- Los cuiltivo.r; poro:nrins ocupin el. 15% de la finca y. generan 

ol 67% dil ingreso do .1. Cinc,-, re rcsunttn 10% dc gastos 

y 46% do virann dOfobr.-i utilizida. 

La gainaderia _-%upa (A 5.1..1 dc los Lerrenos dc 1:. finca, produ

ce el 8% doel ingreso, 5; earesos y 11% d(- rnmio d.-: obrri 'tilizada. Los 

agricultores do la rrogi6 n exprori preforencii. por los cultivos 

perennes y qanadorla y uni ar-:iturl negotiva h-cia los cultivos anuales. 

Esto pone on perspoctiva 1-: im'port.-incia va!-htiva quo los aciricultores 

dan a las distintis actividades edo 1-i fincxi lo quo ptiode servir dec gulia

a futuros program-as do investicracio'n y/o transforoncia de tocnologil. 

Considerando los rendirniontos do los cultivos perennos,. la 

actitud do los .-igricultores h-nci7 lc-,; -i'tales cs compronsibie. 

Navarru ) indica r'lgi-nos n-osiblos factorus, quo incidcn en 01 mante

nimiento deo cultivos aniialof corv; p.1rtoL del sistemi dc fincea. Fstos 

ser an: sibsi stanci5 y seguridzid i.-or rilirnento -y iin increso ml'nimo,. 

recursos koo'.Amicos iinitad-os, lo true rno porinito un cainbia a ictivida

des mn~s, lumrativ- 3 y conciconcia por pnrtc%. de Jlos auricultores de quo 

ellos son j'rodUCtorCJS CIC 711iprintos blisicos ;r,7.L todra In sociedad. 

La grinnefdoria corio cs- pra)cticI:ch nor lot; pe-quios~~ :Tricultorus 

no gana-.deros as, evid(ort",m~entc.. la %ctividae.momos ren-t,.ihl-. Su 

atrzactivo principal r'2,side an 1.-' 1oc. uiic. de n71no do obra,. 

recurso oscaso . nr I.-,. ona, y 511 !fl.ncjo con un csffucrzo rrinimo. Thrnmbi(';n 

puede incidir on esta opciori la ustrmza dc. In coloniz.-acin espontzinuin 

en la zona. Fst;A. ir~plica tala'. ro:I bosciue irnplant!'Ci~n do riqricultura 

Conlls ;TOS 17i si2do barbLchoC; IO y 70. b,-jar productividad do'. los suclos, 



..ntruducen pastos y annnderia, luego so v&:-ndu para comprar "m'ts adentro". 

El diorna pnira los ii itrnt(-s de u-stos distritos es qua on ia region, 

las 7onas sin cxpiotitci 6 n previa y dr. colonizaciofl quo. quedan son i 

reservas forestales,nimas, est:ando limlitadas por ins reser'nis indigenas, 

parques nacionlcs y, fronteras polifticas y naturaleo. Estia situacio'n. 

nuewmrnrIe, Tone do me'nifiustc 11a iri-portrncin de gonerar nuevas-t'cni

c:%s que brinden oportunidi6 a los pequanos oaricultores para afrontar 

satisfaictorimne los probievns cuo ia oscast:z dc~ recursos naturales 

y econornicos tr:cE con~lqo. 

Otro aspecto quo sc dest:c.c an el estudio citado os ei rela

inaresos del siston dc) finca. El ingreso prornedio de
cionado con iota 


i:n finci on ia zona cestudiada, on pesos centropinericnrios, asciende a 

ia suma do CA$3.156, los egresos a CP$2.3P2*. Considertindo que ei 

t~mafio prornedio de ia familiv. es dle ocho riernbros, so ostinin un ingreso 

neto por pe~rsona al. afio do CA$40.5.. cifra suxnaronte banja para 1,. 

c:oniciones socioccon&Iicas costnrricenses. Por la ra-zOn interiormonte 

Qxnue sta.. Os de l.- mayor importnncia brindar 7ni pequefto 'gricultor 

orportunidades quo 1.% p~rmitn mejorar su situacio'n ccn6ifnica y (e-levar 

su nive.l de. vrid;-..; in to~cnic-I quc so present L osta orientada en ese 

sorntido.
 

*CA$l,OO = US$1,OO 



4. UTILIZACION DE IIANO DE OBJA 

dc fincas antes monciornado parn Perez Zelcd'on,
El cstudio 

r C1 ft0 la mano dcnarat uso 


fincri dur.'ntc ul 00~. ngri'COlI.
 

pcrmitc riotar un cuatdro basta-nto preciso 

obra on lais djfoicntos activida~ch3 do 1,. 


afio agricola,

rn crieral. las actividadoS do in primora prtrte ilel 


dedican a cultivos anutiles. 1La scquid-a parto

(marzo-setiernbru);,so 

so c-r- ctorizn. por tin uso intenso do mnano 
del afic (sptionbru-diciornhro) 


ctivi&deos ganaderl"a so yen

do obra en la- cosuchn. do 	 caMT'C. T,:. s en 

do mano do ohrl' i lo larc-o riol -i~o 1, on menor 
rncs homoqe'nois fp. su uso 


otris activid-des monciorridaS.
antidad (.;,ti on l 


no pcrmite
los cultivos anuales 	 flo
La rentabilidad do 

du obrza con la cosecha du caffZ 
agricultores poquoi'ios competir por mrio 

nuncquo las condiciofleS
scunda rditac dcl j-1i0. Esto inplica queon la 


son m5.s fDvorablus uara c-altivos anuales on 1Li segunda'

ambient.7lcs 

,ct ivic'krdes sc 
n'itad del afic, por cOisponibilidhd do rnano do ob-m estras 


Un.a
v~f ines Coc diciernhrc~-enoro. 
conc nitrari entre marzo-setior-br 

os lri del sisitonma L-tabaco, on 1'. 
cxcupci'n. a ust cuF-.dro (fonura-l 

on cu.Al co insumos 
cual al tabaco I-i rcumplazadu al frilci : el cim d 

cmhx-rco, os Tnas ospocializado v 
os bastanto mayor. 	 Esto cistoma, sin 

una iurlor rejorc- rccursos y doc a-cci6n doi 
asta' circuriscritco -i :-onn de 

compahiins tabriciloris. 

pa-ra LA. ristorri-a do cultivo
L:, aiUtc.n'.tiva te-~'nica propuost'. 

cons idura el cu;( 1ro do -. -sronibilidaj y ;om~potericia por
raiz-frijol 

mano do obr.- crn la zona -J r~int-nor un rinjo pi-ralolo .11 sistoma' del 

lapfi -i ci;ms circur5tiifC.1.agricultor quc, yp ust 



p. Infraestructura 

1. SISTEIIAS 	 DE ORGANIZACION 

El 'Iroa estC intcarada. por tres distritos y 6stos se sub-

tiene un Concejodividen on villas y poblados. Cad- distrit: 

Distrital presidido por un sfndico ecto pcpularrunte. Estos 

concojos son al nl:ce dc los distritos con el cobicrno cantonal, el 

Concejo Municipal de TKrez Zeled6n. 

En las comunidade , dcl irea ins orgnnizacionus ms frecuen

tes son los patronatos escolares, juntas do oducaci6n, conites 
do 

deportes y Rsociaciones dc desarrollo comunal. 

2. VIAS DE COMUNICACION
 

La carretcra intornmericani z.traviesn cl distrito Jo Daniel 

Flores. Para servir los otros distritos existe uni red do ciuiinos 

vecinales lnstreados quo comunicn los principaics centros ce Poblaci6n 

y so m.'anticne on regular astaclo dur-i'tc. todo el afo. Hay cnminos 

..ecundarios de tiorra cn regular y ral estado, diflciles do tranzitar
 

los poblados lisladosepocas lluviosas. Algunas vcces 	 quenn 

I: cesechn si ne se loqra s:car alduranto varios di>as y so piorde 

morcado on al momonto preciso. 

3. SALUD PUBLICA 

Hay puostos 	do salud rura.l ubicados on Pejibaye y en San 

en los qu. so imparto Tnedicink proventiva yRafael do Platannros, 

primeros auxi los.
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YdTiibaryc 	 existonEn Sani Rltfacil r l~ do Daniol FlorOS 

contros de oducricio'n y nutricio'n en .1o., quo s'- da. ilirnontaci'fl ri la3 

y a niIFos de edcid pre-escolar. Elmadres cmbiarazndas y lactantcs 

General,CQfltro de Salud rle TPccz 7clcdo'n. situado on San Isidro D El 

envi.a a la zona periodicixmnte uni. unid-id rn6 vil para dar consulta 

prevc-noi 6 n cle- (-nfermedades, y'dica x~ea;planificaci'n fauili,-r.. 

oduc-acio'n sanitari.-. T.%nbie'n envfn inspectorus scnitFarios y servicia 

de odontoloqin rura.l parr. 1-. pollacio'n escolar. En casos O eim.rgencil 

lus poblidores so cdirigocn nl IPospitirl 6c.1 Secruro Soci; l en San Isidro 

do El Gonorn.. 

4. OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

Aicrunas comuniadades tionen aqiua potable distribuida por 

cA Servicio ?Jacional do iAcueduct6scafcrias p~blicas adrinistr'.dcas por 

y Alcantarillados, scrvicio quc cubre aproximcadnt (A. 70% dc la 

poblaici6n y presonta probJ ernas do Mantenliclunto o repartCion que 

interrunpun ol servicio cspor~idicamunto. La :po)blici6n no cubiortct por 

recurre a c.n-erl'as ririvcvdas, pozos,esto scrvicio (mn'-s do un tercio) , 

agui:. y liuvia para solucioflar su problmros o auebra.das, tipajas do 

de' abasteciniento do aqui. 

11.s 	 dol -)O%do. l.i pobi'.cion no tionc survicio do eneraof. 

tele'foos pu'hlicos orn diforentes 1,oblados do Inel~ctrica. Fa'y ocho 

zona 
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5. 	 SISTWMiS DE CREDITO 

de 	los pequoos productores
En 	cuanto al financiamiento 

agricolas hay varias .1ternativirs;
 

compra do
 
a. 	 Almacones v pulpcrias que :-!n erudito para 

medios 	 ic.Pioducci6n y .rUculos de consum basico que 

cancelzn con 	la venta 
no 	 se producen cm In finc-, y se 

la cosecha n1 rulfero. Estc wecanisr"o asegura aldo 

su 	fnmilia y
agicultor lo necesario para aliv entar a 

on de siembra y reco
pnra atender la finca las 6pocas 

lecci6n, pero limita sus opciones a li horn do vonder la 

cosocha. 

b. 	Hay prestanistas que cobran intereses do usura 
a los
 

cl pequefo
Este sistor. os nocivo paraagricultores. 

no puede disponer do suficientes ingresos
agricultor qu 

par. cancelar estos cre'ditos y podor prosperar. So han 

un 	peauefio propiotario pierdedado muchos casos en quo su 

tierra debido ;. una transacci6n dc este tipo. 

C. 	 E1 Sistema Bancario I.!-cional por mcdio de dos C.jas 

presta s'.,s servicios financieros en la zona.rtuxiliares 

Dosde quo se instalaron ls Cajas Auxilinres en Daniel 
Flores
 

y Pojibaye, los agricultores paulatinmAlte han ido cnrPbiando su
 

desdel i ulporo c, el pr st.'mistn.. aqu6! dado por el

financinmiento 

Mnco; quc represcnt.' roejurks condicioncs en cuanto nil monto do los 

vender 1:- cosecha. E.Il inconveniente que
interoses y mnis libortaci -i. 


o

queda es que ol >a%nce solicitn coro r.quisito garantia prendaria 
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fiduciiiria pira los cr'clitof-. du oy20r.-ci'n (cultivos Anuplus:. p; rennes 

y g.anado-ria) y ratihipotec~'.rir. Jos crlitos do invers16n. 

Estco sis;tema es i-uxy dific-LI Oe e~onprondor y r'rancjar para los ngricul

tores con oscasos recursos y usciisa infoxmaciofl. si qg'rantizan con 

sus obligaciones 

la cosoha y por Iun circunstanc3- n'o obtion, n los rusultndos 

aspurado's, su olnpres.- senii.,cl- scquilibr-i, ya quo deben cuiplir 

croditici.-. on dotorninavlo tiempo. At'in contando con 

pro6,ro~gs adocuadas, ]..- -ingustia quo sicnton as tanta quc preficrefl no 

corrurcl riesoo. Si utiizan fiadores, la situ-,ci6n es p,.recida por

qiae quienes puodon rospaldar is opericiones .so:n tanibiISM requehos 

productores sointidos a. Lis ;.iistrr.-,s presiones zocon6micas. Estos 

1problcmas do financianv.onto indic-in clzirponto- 1,. importancia do 

Qncontrar y pru-sentar nu.ovas opciones ti-cnol6cricas quo p'ormitan ali 

campesino disponer de tmis i.TCrqOS s UP le den ir~ cierto nnrgenl do 

soguridad al coscoger ci sistema crediticio (j~ie2 considorto converionte. 

6. 1.ERCAR) 

El norcado do rrnos b"Iicas en Ln zona so lhan- do varins 

Tnaneras. Eil 7gricuitor vunde a los intom~odinrioS -jue llocTan a comprar 

Int. cosechr. a. 1b- I~nca y Iuoc~o Ilev,,.n lcos c-ra~nos a. lob contros do comner

cializacior'; enf otras oc.siories el prc'iuc-tor saa su cosuch.7 y la vendo 

en pulpcrilis, -Irnrtcenes, bo(3cuas Y~vtticuIioros c -ki Concjo tiicional de, 

Producci 6 n. L- coscch.i de rn4i:5 sc. d'posit,- cn r;.cihbidores c.iuC clec%.

banficio instan.~ un 113ricco-t~.IXo S,! trasladhaiuqa,--ce-s 1 

cornpai5>s tnbacal--as o eisti): lo rc:cogen fr S-.gun, las;, firicas, 
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el ',olumen du la costx1Ilcomodidades dc trn-nsporte y 

quo los irnt, rrcdirios parrn rnuyLos !%Qricultores corvmrtatn 

Naciona:LM 1 sus cosechis 4e millz v frijoic-s y quo ul. Conc*-. I'., da 

n piga Iiun precios m"Is b.-jos, -c;-stigr los prorluctos por
Producci 6 

nioquo so, ontrequen un sacos nuavos quohunodad v, b'lsura v exicre 

deovueive. 

Otro de los problemazs quo ifecta la comrciali-aciofl as ci. 

rM1. estado de los cz~minos. Fn 4poca lluviost- -,(. interrum'pe ci tr-'flsi

e!-to la salida. 62 lo-s rrocluctos y ocasioflato de vehiculos;: demor-i 

va son Porque no vende su cosech1 on clperclidas ji aqricultor, 


nmoyento aproni-Cdo c porque definitivartente no puerle sac:Ir .0]. producto.
 

Los pocos insutnos; utilizados son obtcniniclo--s er. pulticrias loccilos.
 

7. ASISTENCIA TECNICA 

ostA i ' cargo dol Contro A(.nrfcol,,Ui :,.istenci. teckiica 

dlel Piciffico Sur y dO la Acyonci2. d1: 37.xtersio'n Aqricola do
Regional 

P6rez Foled6n. 171 ),*rsonal y los recursos ecun61ricos dcl Contro y doc 

Agenci~i no son suricientos par'. -iten:1r sitisfacori:'noflt,: LISlai 

de lo rcaiofl. En los distri~o!i Plat~naroC,explotaciolCs agronecirifs 

en los coicqios
y Pjby tienen progranias de tncjoramienito c- cultilros 


rest.) do sus -.ctivir.aise, realizan fuern ee l
.vgropectiarios. 71 

tabacaicr.s Jbrindain asezorvi dle invostia-'.ci6r.. 7,duniis, l-is ornpresc 


nrncario
soramionto t~lcnicc -i los productorus -'% t-Ol.-icc~ ,, o.' SisitOvtt 


Tlacion]i. On -sesornimiciito t~r~oirdirecto a los -iqricuitor quo
 



S3. EDUCIC IOtN 71GTICOL: 

FXisten dos ccleq~ic-s cvropomuarins, fundados hace cinco afios, 

de 
quo graduara'n I. prirnera proi,.oc-46n evL 1971) otorgando el titu.lo 

de nivel miedic, tn Cicixcias Agropecuarilts y Fducaci.6f Eaniliair
t6cnicos 

y Social. L-,. inyortanci l-2.1(!stas institucioles on la qefleraciori y 

do ~ incalculable; los alumnos son los hijos.,sno'"Ttransferencia 

no 1-uoden carIbi?.r r5a'idam'ofltj. las tecfli
do los acrir..Jitores y, aun~tue 

cas de sus padres, hiay muchos ejoimplos de bermanos 'mayores que aceptafl 

corror ul riesco y ,.rohar rnucvas opcioflCs. 

Hn Platanares, por -jenrplo, so lha introducicto 1. apiculttura, 

on Ino firica. de sus padres. Enlos alumnos tienen la expltci6 

silvicultura tambhin hay proqresos: do los viveros del.colegio han 

caoba, canizaro; teca, quanacaste, roble do
salido 20.000 arbolitos d~c 

sabana, pino y otros. Estos ;trbolitos est~n sembrados un las fincas 

6 ndo la zona y son atmicdidos por los -,:-voncs, con la rlirfcci- del 

son muestrl dclI potanpersona.l docente dol colcrlo. rl:-tos dos ei miplos 

cial del coiegio tn 2,.icgunracirr y transferoncia de tvcnclogfi-a (01 

urn doelc) y en laCATIE tiene -oxperinenton; do~ aiz-frijr-i uml) 

Podr.n car, clirecto o inidircctamnte:asistencia t~cnica quo finalmcntc 


zona.
los cstudiarntcs an los nqricultcrrs do lco 

http:Fducaci.6f
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A14EXO 3
 

ASPEC"TOS GEOGRArICOS
 



GEOGRAFIA DEL AREA DE APLICACION DEL
 

SISTEIA ESTUDIATO*i 

El Proyecto de Sistemas de Prouccion aun no ha Cloterminado 

la amplitud., la iniort-ucii relativ.- y las variaciones secundarias de 

estos sistemas mhs al... de los cistritoi en los cuales ha trzbajado el 

CATIE. Los principales sis .emas ,:e ,iroclucci6n en las fincas (ue so en 

cuentran en las areas cercanas :, lo,.: cxperimentos y e~tudios de campo 

de CATI!E tienen una extonsi6n vicho n s amplia. rn este estudio, y con 

-
ea en 

bles los ensw,os en las 'incn-s. asi comc algunas c1,i las variaciones en 

los factores fisicos prcsentis cle rI7f del Jrea y que puedan afectar el 

grade de aplicailidacI se han -ectuado viajes linitados a la zona del 

el fin de ,]eteo-in-r aoroxiladamente el ... la cue sr-zrlan aplica

-
Pacilico Sur; se ha conversotl con funcionarios ,iel .A en 

la zona asi como con agricultores y otras personas residentL-s en la re 

gi6n; se han consultado fotografias aereas, mapas topoaraficos y de 

otros temas, y datos obtenidos en los censos.. tesis y otros docuz'entos. 

El. m6tode jeoqrc.fico usado; y u-e incluye fotografi'as aereas, mapas y 

datos de recursos naturales, tiene !a capacidad de poder desarrollarse 

a niveles m:ucho mis detaliados y an para distinruir algunas diferen

cias on el medio ambiente que afectan sistemas a nivel de finca indivi

dual. Sin embargo, gran parto de la ,uetoologfapara estos qrados de 

precision extra debe ser desarrollarla y probada. 

* Traducci6n de inql6s del informe interno preparado por -aldoctor 

Peter C. Duisberg , Consultor del Cf.TItE. 
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la regi6n del Pacffico Sur po-Una primura hip6tesis era que 

que efectuaradrfa heneficiarse con los resultados de los experimentos 

on sistemas. Como se vera a continuacion. aproximadamente la
el CATIE 

mitad del area podria ser eliminada zxpidarmente debido 
a que sus condi
 

n recibi6

ciones ffsicas varfan grandemente- este proceso de eliminaci

6


Esto dej6 los Valle del General y
el nombre de Pm5lisis a Nivel I. 

Coto Brus: asi como las montafias proximas para un analisis mas profun

do o Nivel II, Antes de continuar con e] analisis a Nivel iI, se ofre
 

cera una descripci6n general del 'area.
 

A. Generalidades sobre los Aspectos Geograficos
 

de los Valles del General y Coto Brus v de
 

las 1ontafias que los Rodean
 

GEOLOGIA 

a. HisLoria geol6gica 

mares Cretaceos de la Era
La cr6nica geologica data desde lo 

durante millones de afnos sc depositaron sedimentos marinosoMezosoica-


per'odo terciario de la Era Conozoica.

Estos fueron clevados durante el 

rocasde la Texciaria. se introdujeron masivamenteDurante el Ilioceno 

acidas V:neas ((;ranodibritas y Cuarcidiorit:s) nara formar la Cordillera 

m.s~n.m.Los ain se elevar a na's de 3000 Mas
de Talamanca. restos 


rionta- osa, con .;us estratos
otra cadenaadelante en e1 jioceno so eJ:ev6 


Esta elevaci6fn fue menos ma
 
sedimentarios de conglonerados y calizas. 


Los re:tos que quedan se e
siva Y las montafias resultantns ma's bajas. 

.;ur hast.a un r.ximo de 1200 m. 
lovan a alturas arroximadas de 400 7t. al 
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Estas dos cordilleras suministraron ul material 
parental para
 

los terrenos agricolas do la actualidad. Despues de millones de afios
 

de desgaste por la acci
6n atmosf6ricar grandes cantidades de sedimentos
 

rellenaron la amplia zona inteonortana.
 

El drenaje debe de haber estado restringido 
para permitir la
 

n de cientos do metros de sedimentos, pero no 
hay evidencia
 

acumulaci6


de que el valle estuviese totalmonte obstruldo, 
o de que alguna vez se
 

hubiese formado un lago.
 

Durante gran parte de este perfodo las condiciones 
fueron fa
 

n.
 
vorables para que se presentara extrema lixiviacion y laterizaci

6 

EstO result6 en la p~rdida de casi todos los minerales 
primarios y del 

s lice, quedando la gibbsita (\1(0i)3) y la bauxita (?Il03) como los com

rojas degradadas. Gran parte de
 
ponentes principalesde las arci.llas 


los suelos actuales so formaron en la superficie de este material bajo
 

un dosel do bosque himedo tropical.
 

Durante las primeras 6pocas del Pliocono hubo actividad 
vol

canica al sur y al oeste del sitio donde actualmente 
so encuentra Bue

hubieran depositado cantidades consinos Aires. En el caso do que so 


derables de conizas volc~nicas en este periodo, estas 
han sufrido un
 

fn tan intensc que han perdido completamente su
 proceso de laterizaci
6


identidad.
 

Hace aproximadamente 20.000 aflos el clima se enfri6 
lo sufi

ciente como para que aparecieran glacires en la Cordillera 
de Talaman-,
 

6 cambios drasticos an la vegetaci6n o.
 ca. Se ,esconoce si esto caus


Sin embargo, los sedimentos latorizados hansirn. 


do divididos a profundidadc's considerables por los 
afluentes que desaguan
 

si aceler6 la erosi
6
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Este r~o
 
en la principal via fluvial, el Rio Grande do 

El General. 

dobla abrupta
a travs del area intermontana hacia ol sur, luegocorre 

mente a la 	derocha a trav6s do la cordillera de la costa y emerge como
 

abri6 camino a traol Pacffico. Aparentemento so un delta aluvial en 

do todos los antiguos estratos geol6gicos do la cordillera 
de la
 

ves 


Esto ha dejado un excelente dicosta conforme 6stos fucron elevados, 


de alqunos 	 de los sodimentos que fueron do
sefo del material parental 

en el. vallo, y quo luego fueron laterizados.positados 

cubierto por
El valle actual es relativamento angosto y esta 

Sin embargo, 6stos ost5n bordeados porsuelos aluviales rocienteso 

terrazas mas antiguas de arcilla rudepositada, a continuacin 
do las 

cuales se encuentran algunas formacionos laterizadas, desmenuzadas aun 

mas antiguas quo so extienden hasta las 	montaias. 

b. 	Goologia de la Superficie 

El mapa geol6gico do Costa Rica olaborado en 1968 quo so mue 

tra 	on la figura 1 indica la geoloqj.a de la superficie de las monta&as 

dc vista do la agricultura, la y del area intu.,rmontana. D sde el punto 

mas importante os la anplia zona intermontana cubiertacaracter.stica 

por arcilla roja laterizada. A esta oscala (1:750,000) las ireas alu

vialeo reciontes ni. siguiera aparecrn en 	el mapa. 

2. CEOMORFOLOGIA Y TOPOGRAFIA 

La topograFl'a do las dos cordillcras es quebrada con relati

vament . pocas areas aproPiadas oara cultivos agr~colas o pastos dO bue

na calidad, aunque gran parto ha sido deforcstada para sor dodicada a 

suelob son 	 de color y profundidad variables,ustas actividadcs. Los 

de las 	paginasonitieron 	los nuimcrosNNota:' 	 por error de numeraci 6 n so 


62 a 69.
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pero son 	qeneralmente rojizos y no muy profundos y cst'n sobre rocas
 

ignes acidas :n descorposicion. 

La topografla interlontana es tambi6n bastanto quebrada y con 

de colinas onduladas separadas de los antiguos se
siste principalmente 

dimentos rojos laturizados. 

coro por ejemploHay algunas 6reas notabiemnto mas planas: 

Los valles contienen sectores de
las sabanas cerca d2 Buenos Aires. 

n a la

suelos aluviales planos roci, ntes de area reducida con relaci

6 

pero que revisten importancil para la
superficie total dc. li' regi 6 n, 

Gran parte del tabaco; cultivo valioso en esta zona, sO
agricultur, 


cultiva on estas tierras

como mapa b~sico, un mapa topogr~fi
Para ol analisis se us6, 


con datos
 co a escala I:200,000 de esta zona., contamdo con m~s tiempo y 

sido posible ofectuar un anilisis mucho m~s detalladomejores hubiera 

como fotousando los r.apas topograficos a cscal- 1.50,000 del IGN aso 


graf.as a'reas a escala i n mayor.
 

3. CLIMA
 

a. 	 Zonas de vich 

El clima ha sido exprosado por Tosi on terminos do zonas e 

vida ecol6gica usandr, el m~todo du Ioldridge, en un mapa a escala 

1:750,000 (Fig, 19). i:ste mapa Fe ainpiado en linas plasticas * 

para el an5lisis .iub:-iquLentCe a 

:i rrecios 	mo,.i6Los, copias on
* 	Nota. Actualvcnt-. es posible adquirir 

pl.si:ico (accitatos) rn casas comerciales que operin fotocopia

dora como XEW.OX, I1-1, 3M etc. 
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1:20Q.000 del mapa topogrifico basico sacrificando, 
evi

una escala.de 


.

dentemente, -precisiln 

zonas de vida ma's iportantes son: 

la mayor parte de
Tropical (bh.-T) Este constituye(1) Bosque Hfiedo 

la zona irntermontana usada para agri

cultura; incluye las colinas rojas desmenuzadas 
y los pequefios valles
 

Estas zonas de colinas y valles oscilan entre 
600
 

aluviales recientes. 


indice de evapotranspiracion potencia] 
y evapotrans

y 100 m.s~n.m. El 


piraci6 n redl oscila entre 0,5 y 1. 

Esta
6
(2) Transicion a Premontano del Bosque Himedo 
Tropical (bh-TA). 


transici6n se extiende hasta aproxi-


Los indices de
 
madamente 800 m e incluye la zona cercana a 

San Isidro. 


. 0,75.
evapotranspiracion estan entre 0,5 


Esta zona do vida se encuentra a
 (3) B~osgue Hiedo Preontano {bh-P). 


elevaciones intermedias en ambas
 

Los suelos
as menor de 24"C. 
cordi,±eras. La temperatura media anual 


son por lo general poco profundos y las pendientes 
son ma's abruptas;
 

para cultivos alimen
son bastante usados para potrervo y caf&i y 

menoc 


son similares a los del bos-
Los indices de ev.potrpr1spira cio n 
ticios. 


qua h'medo tropical (0,5 a 1).
 

del Bosque H6medo Premontano (bh-PV). Esta zona 
(4) Traasici6&' a. Basal 

de vida es ligeramente mas baja y 

estg entreSu fridice de evapotiarisviracionmcis hineda que la. nterior. 

0,375 y 0,25.
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(5) Bosque Pluvial Premontano (bp-.P). Esta zona de vida estg ubicada
 

en las maximas elevaciones de la
 

cordillera de la costa, y a bastante altura en la Cordillera de Talanianca.
 

Es bastante humeda y el bosque esta a menudo envuelto en nubes. Su po

tencial agricola es escaso, pero cs una ventaja ecol6gica importante.
 

Los indices do evapotranspiraci6rn so encuentran entro 0,25 y 0,125.
 

Hay tambien 'areasreducidas quo pertenecen al bosque muy hme

do Premontano (bmh-P), bosque muy hi'medo Montano Bajo (bmh-fm), bosque 

pluvial -Montano Bajo (bp-MB) y la transici6n a Premontano del bosque 

muy hu'medo Tropical (bmh-TA). Tosi elabor6 recientemente un mapa de 

zonas de vida de El Salvador hasta el nivel de transiciones a una esca

la do 1:50.000. Esta escala sorfa ms valiosa para caracterizar los 

En vista de que so podr'a formalizar relaclimas a nivel de Distrito. 


tivamente r~pido un contrato con este fin, deber'a considerarse seria

mente esta posibilidad
 

b. Precipitaci6n, Evapotranspiraci6n y Otra Informaci6n Mcteorol6gica
 

En el mapa hecho en plestico de zonas de vida (ampliaci6n de
 

la Fia. 19) se suporpusieron las isoyetas do precipitaci6n de los afos
 

1963-1974 tomadas del mapa del Instituto Meteorol6gico Nacional a una
 

escala de 1:500.000. En el prosento informe so inciuye tambi6n un mapa
 

tomado do]. Atlas del Valle de El Goneral con isoyetas y meses secos
 

(Fig. 20). Estas isovetas concuerdan en lineas generales con 1o quo so
 

puede csperar de los triingulos de zonas de vida do Holdridge.
 

Tambiin so encuentran disponibles mapas similares do isotermas
 

anuales, los quo nndican quo toda la zona intermontana presenta temperaturas
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que oscilan entre 22,5 y 250C. Conforme se asciende en las montafias la 

2" C por encima de los 1000 m.s.n.m.temperatura descionde hasta menus Cle 


Por encima de esta altitud es raro que se cultiven frijoles y ma'z debido
 

principalmento a quo los suelos son litosoles poco profundos y ia pendien

te generalonte es muy pronunciada,
 

Existe la informaci6n para efectuar un anglisis dorfactores
 

raci6n de un mapa de isoyetas
climaticos que podr'a conducir a la ela 

a una escala do 1:50.000. Hay 28 estaciones meteorologicas a'elovaci6

nes que van do 4 m en Palmar Sur a 1950 m on la Carrdtera Panamericana, 

al norte de San Isidro, las cuales aparentemente.poseen registros dc 

precipitaci6n de suficientes afios como para ser de utilidad. Otra von

taja es que los datos clim5ticos de la estaci
6 n Clase A ubicada eiy 

Pifera, cerca do Buenos Airesr han sido computados a un grado extraor-.
 

dinariamente detallado. Si esta informaci6n se pudiera estudiar a f£on
 

do en relaci6n con otros parametros, so podr'an efectuar diversas ob-,
 

servaciones do importancia regional, tales como.*escorrent'a Y poliiroe, 

de erosi6n.
 

c. Informaci6n Meteorol6gica Dentro del Aroe de Ensayo 

En la zana m'as cercana a los ensayos del CATIE, dn los distri

tos de Daniel Flores, Platanares y Pejibai" so cstudiaron datoPmeteo

rol6gicos bastanto detallidamente. Los daos de preci.itacion, de tem

peratura y do -humcdad relativa se han tonado do la estaci6n meteorol6 

gica oficial do 'Repwita (PLrez Zeled6on) y so muestran an los cuadros 4 y 

5 y las Figs. 21-25. En todas se comparan con otra$ dos estagiones me

teorol6gicas que est~n en A1 5rea de trabajo. 



idrgrficaextremos de la cuenca 
Resultados metereol6gicos 	para dos estaciones en dos lugares 


del rio General.
 
Cuadro 4. 


8 	57 LON 83 28

YRS 18 ELEV. 4 LAT 


PALMAR SUR 

NOV. D
SEPT. OCT.
JUNTO JULIO AGOS.
AMR. MYO
ENERO FEB. MAR. 

50.3
6.6;9 48.443.3 41.5 41.5 

11.2 61.2 48".4. 	 45.1 45.1 26.7MEAN SUN-f 58.6 82.5 	 26.1 25;. .5.5 

-	 27.2 26.6. 26.1 

28.3 27.8 26.6 	 . _ 83.
-26.1 26.6 2	 89. 66. 8
MEAN TEMP 	 85. 89. 

76. 76. 85. 	 37. 87. 
414. 403." 40
 

REL HUMID 78. 75. 	 440. 419. 
473. 490. 453. 	 452. 1739.
"27. 539. 	 125. 126.

SOL PAD 454. 501. 	 145. 134. 132.
139. 147. 


pOT ET HM 143. 145. 173. 437. 809. 359.
173. 156. 	 110. 3873.
 
431. 412. 452. 


70. 247. 451. 	 62. 3192.
38. 	 .587. 249.
MEAN PC 56. 	 303 289. 319. 308. 
9. 32. 165. 319. 	 -124. 63. -1453. 

DEP PREC 22. 	 -173. -454. 

-163. -164. -142. 	 -174. 1.84
 

121. 136. 141. 8. 	 2.29 4.43 2.00 .50 

ET DEF 	 2.21 


.19 .95 2.05 2.tq.. 1.97 

.15 .06
MAI 


9 	22 LON 83 42

YRS 20 ELEV 702 LAT 


SAN ISIDRO GENERAL 


48.4 48.4 --48.4 40.4 B0.0 52.9
 
48.4 46.8
58.6 51.5
MEAN SUN 59.9 62.5 63.7 

22.8
.22.5 22.3 

23.2 23.1 22.8 	 22.8 85. 84. 82.
 

MEAN TEMP 22.3 22.9 23.4 23.6 
85. 86. 85. 85. 85. 

75. '4. 78. 	 472.REL HUMID 77. 
83. 	

451. 419. 407.
479. 	 °
 

499. 536. E28. 490. 468. 463. 475. 
130. 117. 117. 16o. 

SOL RAD 456. 	 139. 133.
133. 135. 	 2944.
144. 	 87.
158. 152. 	 585. 269. 

POT ET FA 131. 131. 	 338. 387. 385.
318. 	 2403.15. 23. 139. 370. 	 419. 182. 45. 

MEAN PREC 28. 	 270. 269.
219. 234. 	 -782.
84. 258. 	 -65. -72. 

DEP PREC 0. 0. 0. 

-86. -99. -131. -133. -289. 	
;.48
68" -113. 1.56 .39 


ET DEF 1.64 1.73 1.94
131. 131. 158. 	 2.02 3.23 


.00 .00 .55 1.79 

.00
MAI 


* 	 MEAN SUN = RADIACION SOLAR MEDIA
 

MEAN TEMP = TEMPERATURA MEDIA
 

REL HUMID - HUMEDAD RELATIVA
 

SOL RAD 
 = _R DACION SOLAR
 

POT Ey'&-- KUIDAD POTENCIAL DE ZVAPAtPIR ACI0N
 
-
MEDIA
PREC1OITACION
iEAN PREC = 
CONFIABZ
- PRECIP.TACIC 


ET DEF , DEFICi" DE EVAPOTRASPIRACION
 
INDICE DE HUMEDAD DISPONIBLE
 

-DEP PREC 


MAI = 



md, ...... e.t..a -ni 
mensuale& de temperatura, precipita=ion

de clima: bromediosTabla 5. Datos absclu
precipita c ion mgxima y precipitacion minima mensua! 

potencial,ce MAI, evapotranspirai6n Sur, Costa
El General (P'rez Zeled6n, cegi 6 n Pacftica

Isidro deta P4 - hslanta, Bolivia y man 
Rica). 

REPU1NTA P.Z. (COSTA RICA) LAT. 9 18, LONG. 83 39, zLnv. 580 12 A.5 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AMO SET OCT NOV DIC 

TEL 
PFEC 
HUM 
1-9AI 
ET_ 
PREC 
PRC 

M1AX 
N 

22.4 
75.0 
77.0 
0.2 

132.0 
191.0 
13.0 

22.9 
28.0 
75.0 
0.0 

131.0 
62.0 
0.0 

23.9 
42.0 
74.0 
0.1 

161.0 
109.0 
0.0 

24.4 
152.0 
78.0 
0.6 

155.0 
356.0 
36.0 

23.9 
265.0 
63.0 
1.3 

147.0 
416.0 
106.0 

22.9 
339.0 
8b.o 
2.1 

132.0 
521.0 
225.0 

23.4 
299.0 
86.0 
1.9 

137.0 
417.O 
209.0 

22.9 
367.0 
85.0 
1.9 

140.0 
65 .Q 
-70.0 

22.4 
386.0 
85.0 
2.5 

132.0 
607.0 
248.0 

22.4 
469.0 
85.0 
2.8 

130.0 
697.0 
245..-

21. 
291t.0 
85.0 
1.9 

115.0 
503.% 
1.2:0 

2.9 
88.x' 
24.0 

C.3 
116.0 
183.0 

. 0 

BOLIVIA (COSTA RICA) LAT. 9 11, LONG. 83 38, ELEV. 95C 5 A70 

TENP 
PREC 
HUM 
MAI 

PREC 
MAX 
MIN 

ENE 

22.2 
52.0 
87.0 
0.2 

-.0.0 
120.0 

8.0 

FEB 

21.9 
7.0 

86.0 
0.0 

111.0 
17.0 
0.0 

MAR 

22.6 
46.0 
d4.0 
0.1 

138.0 
92.0 
3.0 

ABR 

23.6 
.1".0 
85.0 
0.5 

138.0 
229.0 
24.0 

MJAY 

2.I 
222.0 
87.0 
1.4 

133.0 
307.0 
134.0 

JM 

22.6 
292.0 
88.0 
1.9 

124.0 
412.P 
;a6.0 

JUL 

22.2 
238.0 
88.0 
1.a 

16.0 
401.0 
147.0 

AGO 

21.7 
409.r' 
o.0 
2.5 

125.0 
540.0 
207.0 

SET 

Z1.9 
400.0 
91.0 
3.0 

115.0 
539.0 
297.0 

OCT 

:2-.-
510.0 
90.0 
2.6 

117.0 
837.0 
229.0 

1C7V 

21.e 
267.0 
89.0 
1.9 

107.0 
449.0 

-87.0 

DIC 

22.1 
61.0 
.1.0 
j.3 

111.0 
.127.0 

4.0 

SAN ISIDRD Dt EL GENERAL(COSTA-
I C A) LAT. 9 22, WONG. 83 42, ELEV. 703 

TEMP 
PEC 

HUM 
PIw 
ETP 
PIEC Mj 
pFXC AIN 

ENE 

22.3 
24.0 

77.0 
0.0 

131.0 
182.0 

0.0 

22.9 
15.0 
75.0 
0.0 

131.0 
91.0 

0.0 

MAR 

23.4 
48.0 
74.0 
0.1 

159.0 
235.0 

0.0 

A3R 

23.6 
139.0 
78.0 
0.5 

152.0 
361.0 

13.0 

MAY 

23.2 
363.0 
83.0 
1.8 

144.0 
735.0 
134.0 

JUN 

23.1 
351.0 
85.0 
2.1 

133.0 
737.0 
129.0 

JUL 

22.8 
341.0 
86.0 
2.1 

135.0 
480.0 
162.0 

AGO 

22.8 
395.0 
85.0 
2.2 

139.0 
695.0 
152.0 

SET 

22.5 
427.0 

85.0 
2.6 

133.0 
693.0 
258.0 

OCT 

22.3 
549.0 
85.0 
3.1 

130.0 
1369.0 
213.0 

NOV 

22.3 
315.0 
85.0 
1.9 

117.0 
639.0 
79.0 

DIC 

22.3 
110.0 

84.0 
0.3 

117.0 
558.0 

3.0 
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Se puede observar que el r6gimen de precipitaci 6 n w rmal est5 

son- junio, y agosto - noviembre. Estas
dividido on dos partes: abril 

comunmente conocidas como primera y postrora, ademas hay 
necesidad de
 

recargar el agua en el suelo con las primeras lluvias de marzo 
y abril.
 

Esto hate que el perlodo disponibl para crecimiento de plantas sea al

go menor en primera (60 dlas) gue an postrera (90 das), sin que haya
 

peligro de una suqu'a agron6micamente dafiina.
 

La humedad rela-
La temperatura flucta entre 22.0 y 24,51C. 


tiva entre 7q y 95%. La temperatura entonces no es un factor limitante
 

importante en 
para malz o frijol mientras que la humedad relativa sl es 

la presencia de enfermedades foliares especinlmente en cultivares 
arbus

tivos de frijol. Se ha observado que al inti.nsificar los cultivos por
 

el problema de mancha angular (16aLopA.6asocio de estas dos uspecies, 

se agrava y por lo tanto so hace necesario to
sp.) y (Rhizoctonia sp.) 

mar'medidas de contol. Sin embargo, cwbe anotar que el drenaje 

exceso do humaedad relativadado por siembras en pendiente evita este 

microclim&tica ypor lo tantopuede constituir un factor que modifique
 

la decisi6n do aplicar medidas de control.
 

en tres fin-Durante 1977, se tomaron datos diarios de lluvia 

ubicaron ensayos experimentales. La 
cas de los agricultores donde sc 


informaci6n obtenida se ha acrinulado en per'odos do cada 7 dfas 
V so
 

muestra en los cuadros '5.- 8 y figuras 26-28. 
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Cuadro 6. Ml1metros de lluvia cafda en per"odos de 7 dfas en Palmares
 

de Perez Zeled6n, Regi6n Pacfico Sur, Costa Rica, 1977.
 

PERIODOMM/LLUVIA 1-9* 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 

PERIODO 
M4/LLUVIA 

8 
-9 

9 
-9 

10 
-9 

11 
-9 

12 
-9 

13 
7 

14 
0 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

15 
0 

16 
8 

17 
34 

18 
6 

19 
15 

20 
58 

21. 
54 

PERIODO 
MM/LLUM7A 

22 
43 

23 
106 

24 
21 

25 
16 

26 
25 

27 
61 

28 
60 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

29 
59 

30 
76 

31 
92 

32 
41 

33 
183 

34 
25 

35 
38 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

36 
0 

37 
92 

38 
44 

39 
130 

40 
19 

41 
146 

42 
81 

PLAIODO 
MM/LLUVIA 

43 
12 

44 
46 

45 
60 

46 
151 

47 
19 

48 
29 

49 
0 

PERIODO 50 51 51 

,IM/LLUVIA 0 0 0 

* -9 = No se tom6 el dato. 
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7- Mi1'metros de liuvia calda en per'odos de 7 dfas en 
Las Juntas
 

adio 

de Pacuar, Perez Zeled6n, Pacffico Sur, Costa Rica. 177.
 

PERIODO 
M/LLUVIA 

1 
-9 

2 
-9 

3 
-9 

4 
-9 

5 
-9 

6 
-9 

7 
-9 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

8 
-9 

9 
-9 

10 
-9 

11 
-9 

12 
-9 

13 
0 

14 
0 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

15 
0 

16 
45 

17 
31 

18 
0 

i9 

29 

20 
28 

21 

52. 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

22 
96 

23 
46 

24 
48 

25 
91 

26 
20 

27 
63 

28 
0 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

29 
28 

30 
9 

31 
63 

32 
84 

33 
125 

34 
56 

35 
35 

PERIODO 
M/LLUVIA 

36 
0 

37 
111 

38 
62 

39 
84 

40 
13 

41 
64 

42 
40 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

43 
72 

44 
43 

45 
62 

46 
184 

47 
28 

48 
4 

49 
7 

PERIODO 50 51 52 

MM/LLUVIA 21 0 0 

tom6 el dato.
* -9 = No se 
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Cuadro 8. Mil'metros de lluvia calda en perlodos de 
7 dlas en Plata

1977.
 
narez, Perez Ze]ed6n, Pacifico Sur, Costa 

Rica. 


PERIODO 
4M/LLUVIA 

1 
-9* 

2 
-9 

3 
-9 

4 
-9 

5 
-9 

6 
-9 

7 
-9 

PEFJODO 
KM/LLUVIA 

8 
-9 

9 
-9 

10 
-9 

11 
-9 

12 
-9 

13 
7 

14 
0 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

15 
0 

16 
0 

17 
21 

18 
4 

19 
57 

20 
6 

21 
13 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

22 
42 

13 
126 

24 
29 

25 
20 

26 
10 

27 
22 

28 
21 

PERIODO 
MM/LLUTVIA 

29 
16 

30 
10 

31 
43 

32 
160 

33 
75 

34 
28 

35 
0 

PERIODO 
MM/LLUVIA 

36 
0 

37 
122 

38 
73 

39 
77 

40 
6 

41 
61 

42 
10 

PERIODO 
MM4/LLUVIlA 

43 
51 

44 
20 

45 
0 

46 
155 

47 
0 

48 
0 

49 
0 

PERIODO 50 51 52 

M1/L L UVIA 0 0 0 

* -9 = No so tom6 el dato. 



P 9 T i} 
p 

E 

* -I 1 

' I 
-

zz i 

. I ( 
75 

tr 
,7 

* 

IIII 

H~;'I 
40 4419 

04 a' i216 24 28 32 36 44 48 52 

PER I ODDS 

Figure26. DistriDbucio aelluvia en milfuetros cados en perlodo de 7 aas, San 

Rafael de Plataxares, Pgrez Zeled6n, Regi6 n Pacifico Sur, Costa Rica, 

q77. 



p 

RR 150 I 

125 T 

A 

I .1 i ?z • 

50 ' 

25 _ 

II 

J lf I 

4 0 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 

PERiODOS 

Figura 27. Distribuci6n de lluvia en mil'metros ca'dos en perlodos de 7 dias, 

Juntas de Pacuar, Pgrez Zeled6n, Regi6n Pacfico Sur, Costa Rica, 
Las 

1977. 



pr 

R* 25Z 

En 
15'' 

" 

; I 

t 

I 

- LIL i, * .1-: 

0 , 4 8 12 16 20 24 26 32 35 410 44 48 5 

PERiODOS
 

Figura 28- Distribucio-n de lluvia en millmetros ca'dos en perlodos de 7 di'as, 
1977'Palmares de P6rez Zeled6no Reoio-n PaC3'fico Sur, Costa Rica, 



- 91
 

datos de las fincas y losLa correlaci6n obtenida ente- los 

de las estaciones meteorol6gicas.se calcularon y se presentan en la ma

triz cue se muestra en el Cuadro 9,
 

n entre datos de fincas y de estaciones m~teoro-Cuadro 9. 	Correlaci6


l6gicas en el Pacffico Spr.
 

Estaci6n meteoro
16gica* o finca** Palma S.I. Pacuar Repunta C.R. Plat. Bol. S.M. 

de la'ms cercana - res 
a la m~s lejana 

Palmares, P.Z.** 1,0
San Isidro 	de El 

General 	 0,88 1,0. 

Las Juntas de 
Pacuar** 0,72 0,78 1,0 

Repunta* 0,78 0,80 0,87 1,0 
0,79 1,0
Cristo Rey* 0,69 0,81 0,86 


San Rafael de 
Platanare.** 
Bolivia* 

0,63i' 
0,76 

0,69 
0,84 

0,72 
0,3C 

0,71 
0,73 

0,79 
0,89 

1,u 
0,88 1,0 

San Martin* 0,48 0,61 0,67 0,61 0,71 0,63 *.06,9 1,0, 

P 0,001 (grado de libertad = n-2 = 42-2 = 40) =.0,4896 

Se sacaron las siguientes conclusiones: 

(1) La distacia tiene efecto a medida aleja c(. relaci6r.-ue'se menos 
'",dr

ta 	 t -4'fct q.u.a'ci.e'e 


correlaci6n entre estaciones meteorol6gcas que entre
(2) Existe mas 


estaciones y finca.
 

(3) La correlaci6 n finca con estaci
6 n rieteorol6qica cercana es igual a
 

0,86- 0,88.
 

(4) La significaci6n do correlaciones, exceptuando San Martin con 
Pal

mares, es mayor do P = 0.001 (***). 

http:meteorol6gicas.se
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Una comparaci6n entre estos lugares se muestra 
en el cuadro 10.
 

y 80 millmetros semanales arbitrariamente 
se han usado como ifmites 4 

aunque corresponde aproximadamente a ETP/4. 

10. Ntmero de perfodos de 7 dias con menos de 40 mm de lluvia,
Cuadro 

de 80 mm en 8 lugares de Perez 
con 41 a 80 nm y con mas 

Zeled6n, Pacifico Sur, Costa Rica, 1977.
 

No. de perfodos*
 

Entre Mas de
Lugar Menos de 


41 y 80 mm 80 mm
40 mm 


8
11
22
Palmares 

San Isidro de
 10
10
21
El General 


7
13
21
Las Juntas de Pacuar 
 101021Repunta 9
13
19
Cristo Rey 


4
8
29
Platanares 
 6
9
26
Bolivia 
 6
8
27
San Martfn 


de di-

Afio agrfcola considerado en la zona desde 

el 15 de marzo a 31 

* 

a 52 = 41 perrodos de 7 dfas).ciembre (per'odo 12 
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n Meteorol6gia
d. Otras Posibilidades do Utilizar la Informaci
6
 

de zonas dc vida pudiera ser su
'Si la irnformacion meteorolcgica y 

en mapascomoficientemente probesada para justificar su delineaci 6on 

realizar gr5ficas semavald'a la penatopogro'ficos h escala 1-.50.000, 

y efectuar aniiisis adiciorales de los datosnaie$' de precipitacion, 

Esto constituirla un paso significativr'
de las otras 25 estaciones. 


hacia la identificaci6n.do difarencias climaticas significativas 
en
 

xreas quo parecon iguales en los mapas generales a escala 
1:200.000.
 

aS de parti-
Ln relnci 6 n entre .transpiraqi6 n real y potencial 

las .necesidades y los. oxcesos de agua.
cular importancia para.' calcular 

Tambi'n podrian calcularse sgmanal,.o a'n diariamento, 
usando los m6

rnas 
tod6s'de Holdridge, Hargreaves, Thornthwaite,.y.otros. 

El mentodo 

apropiado para las condiciones dentro del. kroa.Oe etudio puede esco

gersa mediante comparaci
6 n con los resultadosreales do la bandeja de
 

Los..resultados obtenidos mediante el m'todo
evaporaci6n d La Pifiera. 
. . ,'Lo 

de La ar 

a rscala 1.2.000.000 para Centro AMohan:sidG mapeadosdo' Thbrnthwaite 

rica'y publicados un 'A. Atlas Cliinatol6gico e Hidrol6gico del Istmo 

Evidentemente.esta es una escala dema-
Centroamericnno por el' IPGH. 

para ser de v-plr pr~ctico. en oreas tan pequefas como in
siado pequefia 

Sin embargo, la informacio'n
clusIve'l'a totalidad del Pacifico Sur. 


original fue preparada en cada pars centroamericano a escalas 1:500.000 

es posible que estos mapas no publicados so oncuentren todavia dispoy 

nibles.
 

http:identificaci6n.do
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4. HIDROLOGIA.
 

El Rio Grande de T~rraba y sus componentes, el Rio El General y el
 

Rfo Coto Brus, y sus tributarios tienen un totaZ de 11 estaciones quo
 

registran el volumen de la corrionte. Estos ueron instalados entre
 

1962 y 1973. Esta cantidad de estaciongs es mayor de lo normal en Costa
 

Rica porque ha sido establecida con la idea do obtener informaci6n pre

liminar para el propuesto proyecto Hidroel1ctrico Boruca. En ning~n 

instalado astaciones hidroelectricas.otro rfo del Paclfico Sur se han 

Ademas de la corriente, en la maymi'a de los casos se deter

se ocasionalesmina la sedimentacion, y en algunos sitios toman muestras 

para medir la calidad del agua. Un estudto de la informaci6n disponi

permitir'a percibirble sobre hidrologla, climag suclos, y topograffa 

las posibilidades do que ocurran inundac.ones y sus efectos potencia

suelc) en tode el Valle de El General.les (escorrent'a, y erosi6n del 

factible
Desafortunadamente, aun esto necesitarla analisis quo no es 

en el tiompo con que so cuenta para este trabajo. En el Atlashacer 

estimados de escorrentlaClimatol6gicc e Hidrol6gico se han hecho mapas 

para cada pals centroamericano a una escala de 1:2.000.000. 

En la Fig. 29 se indica la locnlizaci
6fn do las estaciones hi

a los ensayos del OATIE para futura planeaci 6 ndrol6gicas en relaci6A 

y an'lisis.
 

5. GEOHIDROLOGIA
 

La goohidrologla del Valle del Genera. no ha sido estudiada a un
 

grado aprociable. 



3~7 656,VF~GeQ:;I;98-3j-03 

9- 31 cw a 

98-31-Cl1 mI l0 0 1 Popbobe 090 '2" 63 2 '1 5-5-72 
m"-.e3 085 61 .U--6 3037o98-31-02 Gond. e T~rb 
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El Servicio Nacional de Aguas Subterr~neas ha incluldo la zona 

en su mapa hidrol6gico preliminar dc Costa Rica a escala 1:550.000. Se 

cro quo las posibilidades de que haya aguas subterr'neas en la zona 

son escasas. Las montanfa&s estan formadas principalmente de rocas no
 

porosas, y el 5rea intermontafiosa consiste sobre todo do formaciones
 

No obstante, la
arcillosas con poca capacidad de retenci6n de agua. 

procipitaci6 n parlce ser suficiente para satisfacer las necesidades 

domesticas y de uno cuantos animalos. En las zonas do arcilla roja 

se han perforado muchos pozos con escaso rendimiento.
 

Ser'a conveniente.estudiar la posibilidad do encontrar algunas
 

fuentes do: agua, as' sean reducidas, para regar los cultivos en los
 

sistemas de los pequefos agricultores del 5rea.
 

6. SUELOS
 

a. Caracteristicas GeneraleS
 

Valle del Generral nunca ha sido catastrado sistematicaiente.
El 

So han descrito y analizado m,5 do 25 perfiles dc suelos (Fig. 30), la 

mayoria de los cuales forman parte de tesis do la Universidad de Costa 

Rica y del CATIE. 

Se ban sugerido nombres para las correspondientes series de 

suelos. 

En 1978 Prrez y lvorado, utilizando datos topogrhffcos, clima

ticos y edalol6gicos produjeron un mapa hasta e. nivel d( subgrupos de 

la nueva taxonoinfa a escala 1:200,000. St. elhor6 una r6plica en plas

tico d. este mapa, para intontnr el anlisis a nive] II. La copia en 
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papel de esta replica es la figura 31*, y la~ leyenda de los suelos car

tografiados es el cuadro 11. 

De acuordo cbn ol mapa do Pe'rez y Alva~rado rnis del 90% do los 

a~cidos de brij. fertilidad.suelos del. reca interrnantanji son ultisoles 

Incluyen p~nlehurnults ustfticos, plinthicos y tiopohimults tioico-s. Estos 

son laos suclos gue mrds so us'tn piara igricultura. En a'reas bajas de 

drenaje imperfectO so encuditran h'olodolls fluvaquenticos. 

quifmicamnfte lod ultisoles. intermontoncs son muy ('cidos y su. 

pH varia Jo 4,0 n 5,5; su to~kt~rc es *arci).losci on un 90% en todos los 

dorninan las arclinaS minerales c'ibbsita (Al (OH1) 3), bauxitahorizontes; 

(iUl%0 ) y c 6b1n. La capacidad de. intercambio do bases es moderada ai 
23 V. 

baja paro est(T casi cornpleta-mente sA'uradn. de iones de hidro'geno y alu

minic. El porce~taijc cevpaturacio'n con iornes brisicos coma calcio, po

tasio y rnegriesio t\ hp.' baja. Las capcas superficia1.os tienen 

dk. materia orqnici. 7\parentemente losrelativ.rnontc. altc ci-itcfido 

suplos son vieit:s y est.~ latorizridos. En el cuadrci 12 se incluycfl 

7Icuo *'lisis tfiios dtn'les Suelos. 

Los suelos del piedemontu. se clasifican como varias (lases de 

uJltisolos a irnctisolcts y sc&loJs usi mrw1yormente x*-p:ra pastizales. 

riectusita~l mc.E ustudics pra carzzcteriz~tr 'Los declgz os sue

inceptisoles;los dc la lcaderas montafiotnas. Ptlcrunos se clasifican como 

se formacron sc-bracc~ 'Ignei ejs' orpesta. El pil astg, qenoraimente, 

5,0 y 6,0 y tier.;mr m,?.vor caantida%- do b.-isus cue los suclos formadosentre 

pnsiblc adcquirir copizis en plnitico (acetaito)* >:)ta: Actuatlin,:nLC us 

a procici imd4ac~s, a.n casas (:mcil~quo epuraf fotoco-. 

pi~d~rxas cme XERlOX, TI,,. M~, eitc. 

http:superficia1.os
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CUADRO 11. 1X.YENDA IT LAS A.S0CTI()N!'. DF GRhNI~r.S cXIPO,'. LV, SU~lOP I~N I. VAU.P DE Fl, GENERAL 

C"AVE MUEI.O lNt IPALt !:,CD ! A.SOCADOS 	 CAV-ACI2IOIST1C/i 

It I Ii 

11 3 Lilibje Troj of,, fl A lic I' hanl.pIt .ovuJ t0r 'rqdtto-3v muntaii, puco profundo, driuciado
 

LilI i Tr,+of ibritI (,.It iUeCC.,; tiervo volotinicac , con un
(AL ni ca6 

- .--.-.- --..- .ti, :Li .Lf !.J.Ypwina (LItowoI) 

u 2 (InUtimt At r ic 'Propwi't pt. liii IL rnj ZO pofuldo y arci]llana, con baja atura

j'a 4tIrA I III 	 cin wi i-o.-' i(ictd) , Ill t(aJioment (1t! pie dv nontu, 
asoc litd, con :iucIon. dt. ma) drena je vn las depresio

o \rojj rn,tfl Scido acumu-
PcI1IU4III I'. IOIIa6n -do ix idm-, 41.. iw erio y suhaUelo, 

U 3 Plintltir lypil' 	 ,;Ut. O iuio, arcillosa y con 
oiwiu A . a lurinio ei el 

nov a;O(VI cot .jn poco) inenflo donaroliad.'0 y g 

-!llrt; (.i j i ()IL.!i pie de inonte ILatosal pardcL amna
x i I lo). 

11 4 'tjAIt 'Iy Sueo tiot Iar a1 anterior excc'pto par In actunc16n 
Tj~nwift~nit Itiii of).'~ tdo 6s ida do hier ,ry alum in jo on ol oubsualo (Latosol 

rt.crdo amn I i 1. olI 

___________ I~~(JtI. I SOLE~ 	 ______ 

M 4 Plvilq~un( il ypic '.Iropailiwit. tSuolf do tLeltilra rmndit, ea,:uro, desarrollizdo de dep6
lt51 IdoLO II I tivaquon Li t, Atoi; f Iuu i n]!, Colt alqnnou a bdstarnton prabIcimbs de 

t
t'II'Initt14 1 dit-n~lle'. IChurwien v 	 Gioy liturnico) 

1 'A TypI t: I vpl C 	 Suelut; I rofunda, derivaclo de cefliz,41 voicinicata con 
Placanaupt I ytnU alidepL 	 mI pan dt- hierro dojgado, atociadc' con sualoB aimilit

irv;; sin el pan y baja Contenido de bases# en coneicio
flL- do montafia. (OINs~l Enano V Andosol) 

1 13 Andic Siiql,, purdo rojimt, profando, con Intluencia de cenJ -

Hwni troix-pt ?!a,. vaIctiijcti', en colinas y montaias. (Latosol).
 

1 14 Andic 	 bitic rlytotrwi-dept Suel., pardo rojizo, con inf.Auencia de cenizas voleg-
IluImit rapepIt Aldiv1 Trlinhwmitl 	 nicas, se &Souia cont suitlos arcilloso de caractorls

t-ica; jimilarev: y iwlUals poco prof'undos, en regiones 
do pic de moth!. (Latosol pardo y Litosul). 

1 21 Fluventic Ineti:Sttl~@j profundo, aIe denarrollado, seco par m~It de 
urstropept Ardo]Il qU. dfar; al afo, con riosclo de inundact6n, asoclado 

ttoirnsmvtn m0'n106 y nisa oacuros;Cslflittos profundos 
(.4 val ]uO alivial1110. (Aluvtal y chlornommr). 

1 22 FluvenLic' Ust-it: Typir -Spelo nmnderalliltntr- profurnto, baja sat.uracl6n de ba-
DysLyopept Du~ttituvoit ties o~nregioritn de voztano larno y Ilanuras de inunda-

Ci6it, so~ auoci,, CCI) zmelus sin ningiln desarrolio, con 
alta frecueicia deI imindaci6n ont la torrazo? aluvl.. 
(AIlivial). 

I 2E) Typi CLithic 	 Dyotropop't Sucir. rujo, pruttundo, biajo enn bases, asociado con suo-
Dystropopt 'Mpic Iroporthtiit 	 1w; em muy rioco destirrollo y doiqados y suolos poco 

mian. dOv.arrol Iadw; p3tro pocti profundusl on ruloes co
li nntoO y/ do morit..Ifia. (Latosol y~ Li totl). 

1 30 Lititic Typic Suclo rwiz ,~poino pirofundo y poco desarrollado, con ba-
Dystropept I'yt.roj-opt in ,;ntll.Aci6n dt,' bases, asociado con aueca;; similares 

in Imocl mStat, karrolla:dosl ont zonas do montAfia. (Lito
,;ol y Ni.ail pardto utmariIllento). 



2
 
An&lisis de muestras obtenidas en el Paci2fico Sur.
 Cuedrol .
 

4 MCI S Cu e Mn ZAt:ez Ca eqiaEirvaci,in rrif.ndi 1 extrait mec,'1 I(i') dad --

da-l !entes por 130O mi.--l(cltable -ta Tes 1g l';or.a /ml (microgramos por mililitre) 

y Las Talamancas por Rio San Pedro
Subiendc el Pie de .M$.nte 

Entre San PC.rc v San ?afael14.1 420. 47.5 1.43
0.1-- 0.11 0.7 13.2
700 30-60 5.2 0.E. .4. 

>- 31.2 .4•ir. ).5.3 0.. 2.3' 0.17 0.0 I 2.2 a 
17'V 'f-120 

3.' -3.6 12. .- 4
5.2 2.63 2.13 3.5 5.4 

92C C-15 5.7 c.4 
. .


6.7 2.1 60.7 6.0 1.C7 
0........6.4 ............... 0 
2 _4 


Cerca 6e -an Ger6nimno
12.3 185.0 1.37.5 3.-
4.8 !.89 '.32 2.2 12.1

1-15 5.8 .
 

.2 . . 13.3 .0-60 5.7- - . 

5 4 


94[5.4 O-2 .5 :.06 0.3 0..9 2.1 


. 1.5-45 -.42 C.11 1.4 . 4
 

8. 4.4 424.0' .8 .2 3erca de i tima 

,
 

. . 2.03 0.7 4.3 3.2 167.5 2.1
.
 

:7rane de e-rraba
2::-ta Fac-5fco-3el-ta p,c 


5. 3er.e 
122 '.9 --.. 7arrcz;J... 

isrpe - (arroz'
I.310 .0 6.5 65a.0 P6.6. 73.5 5.4 erca de 

5.4 7.4 22.2 5.9 


5frier'nd:, y-ba~arc :.Crra 
 Co.a CcsLd
 

" 0.22 39.8 -. 2 ,-. Cerca de La pal.la . '-.- . -. . 

Tr. 5.4 4. 22.2 .5 2.20 
4 5-3D 14.9 1. :12 

4.3 7.3 42E.27 . 

98C 5-0 .5.1 . ".124 :.56 2.1" 0.7 

3.7 _53.4 . "..! Cerca de la1.4 13.52 4 

5.4 4.1 C.56 Tr. 6.5 7.9 21.5 4 2. 3 
942 5-30 5.4 

2-2'. Cerca de Tinamastes . 324.S 12C.. 
CC 5.1 15.2 3.6 1.94 t.3 7.' 4.3
5-3C 


5 
. 1.31 0.41 1.4 21.3 1.0. 51., 35.3 3.C 

580 5-30 6.3 .1 

6.7 -.. : 95.( 2.53 . .- :.2 T7. 0.75-30 5.3 6.55 

_ 31.2 32.3e 2-2 2rca lcePiatar.io1.4 6. .7 

24n 5-30. 5.2 2.e .7 5.3 .' 

1.4 15.6 5.7 1'5.3 106.9 2.06
5.2 9.15 7.0 5.2 0.14
240 5-30 


6.6C.5 47.F 47.5 12.4 Zerca i, ?laya nc.-inzcal 
0.99 7.1 n.07 2.85 5-30 5.1 '>. 
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E1 autor toni6 muestras du suelos suporficiales
sobro arcillas rojas. 


a intervalos de 100 metro: aproxinadamente En la cordillerax de 1.a Costa 

y los resultados so incluynr en ,:l cuadrv. 6. Taxmbien scz incluyen algu

nos dates de varias tusis, poro so n'!c:.sitanr ross estudios para carac

terizar la region. 

Muchos do los ultisoles exhiben problemas do alurminio, cuya 

toxicidad est-i re]acionada co;n pH bajc, deficiencia de bases, elOmentos 

menores, f6sforo y nitrOgono. Se han hocho. intentos de utilizar la 

-1lgunos do los problemas do fortilicaliza y la dolomiti parak corregir 


dad pero so ha fracasadc,, debido al corto perzod. de la accion y a.
 

costo do las cantidades do material requeridas.
 

Las areas poquefiirs do suelos riluviales reciontes son casi
 

siempre f rtiles y so utilizan para cultivos do alta rentabilidad como
 

tabaco. 

b. Los Suelos de l-s Areas dondo so Ubicaron los Ens-ayos 

flsicas de los suelos donde so instalaron losLas caracter'sticas 

en l cuadro No. 13. En todos los casos exceptoensayos so dc.scribon 

on el caso E; qw-i . .;s un inceptisol do aluvi6n reciente el bordc delon 

obsorvan probemas dc calid-ad f~sic'. ospeci.nlmente on el esparfo, so 

cio real disponiblo pare (A. dosarrollo de las rvllcos. -a formaci6n de 

se la prepalomillos (paleo) es el manjo ospciol que reliza durante 

raci6n del suelo para la siembrn, la :u:il, aparentercnte, permite ol 

crocinilento y de;arrol.c decuado de Ins rA.ntas. 

En eI caso do E, el suelo es excesivunente arenoso con baja 

capacidad dt retenci6n de agu.. 
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Los agricultores manejan al agua en forma diferente segin el
 

sitio, lo cual estt en concordancia con las diferencias entre los fac

tores f'sicos que se muestran en las terrazas de las Juntas de Pacuar.
 

Los agricultores distinguen el momento de la siembra dcl frijol. culti

en agua quo el.ma~z. Asi por ejemplo,
vo que se coxnsidera ms exigentE2 


caso E que e! B; en postrera, por
en primera pueden sembrar antes el 

otro lado, se puede atrasar la siembra do frijol en E mas quo en B. 
El 

malz no partce ser manojado con tonta exactitud, pues puede soportar 

mojor deficiencias o excesos de agua.
 

Las caracterlstica.s quimicas se presentan en los cuadros 14 y
 

En el primero se comparan los andlisis iniciales de los cinco
15. 


suelos donde so instalaron ensayos; en el segundo, so comparan los
 

an5l.isis do tres de los suelos realizados a,.tes y despues de un aiio
 

En~este segundo caso, las observaciones mas importantes son:
agricola. 


(1) 	Caso B. El pil subi6 alrededor de 0,5 coa el encalado y
 

La
la suma do intercambio do bases se duplic6. 


6icidez extractable y el porcentnjo de saturaci6n de acidez se mantu

vieron iguales durante el ado. EI valor dl an.5lisis de suelo de todos 

los elementos quc hablan mostrado probabilidad,de respuesta y que se 

cosecha. Las relaciones Ca/Mg y mg/K
aplicaron fue mayor despues de 1..i 


se mantuvieron aprcximadam-ante iaualos durante el aia.
 

(2) Caso D. En -ste case cl p11 tambien subi6 0,5; la suma de
 

bases de intercambio subi6 algo, mientras que la
 

n de acidez so redujercin
acidez extractable y el porcentaje de saturaci
6
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sus valores originales. En el caso do
 a .proximadamente la mitad do 


los elementos, el resultado fue igual al case B aplicando un 
elemento, 

mayor es valor del an~lisis al final de la cosecha. Ambas relaciones, 

Ca/Mg y Mg/K 	so redujeron.
 

de bases de intercam(3) 	 Caso E. Los valores do pH y la suma 

bio son iguales en ambas medidas. La acidez y 

n aumentaron 	especialmente on su rango supeel porcentaje de saturaci
6


rior. El f6sforo, mangianoso y zinc mostraron valores Mis altos despues
 

mientras

de la aplicaci6n y cosecha (Dic. 1977) quc antes (Dic. 1976), 


que al potasio, calcio y magnesio so mantuvieron iguales; obviamente,
 

lo mismo ocurri6 con sus relmciones.
 

suelo do los 	cuatro lugares en
Cuadro 13. Caracterfsticas f'sicas de 

-
los que se roalizaron los ensayos do seis arreglos crono1

6


frijol y vigna (Perez Zeled6n, Costa Rica.
gicos do maz, 

1977).
 

_0 
_ _A__

CARACTERISTICA 
A DFISICA DEL SUELO 	 C E 

UNI DAD 

Arcil-a 65 69 79 59 19 

Arena 2 5 9 17 57 

Densidad a!arente q/cM3 0,78 1,37 1,16 1,30 1,51 

Porosidad total 69 46 53 42 44 

Volumen do agua 5 43 31 37 21 

.T0pograf'a Ondulada Pendiente Plana Plana Plana 
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PC("pCad i;rti s rtuiIdOld2
Cut.ajztcj 14. Cara .is itvac. qu~Il'CAiS 0. S.Qci vii d!1 


. - }c I . d,-i , C.Ot;!T 19."77).

.3.2 1 tt;s dv uiAc:;, Llycf: cr 

D 

'lc. 197b Vic. 1977 Uliv. 197b, loic. ]177 Dic. 1976 Di". 1977 

!.. . -!3. 5.0-5.6
 
. -- .- 4 .J


1I'l (aqlua) 

-.. l (i.'-- 0.4- ).'1 C . I- 0.2 n.2-1 .2 
Acidez uXtrLcdLabl.-


115.-(9 .1 .22.4 7.5--1I.5 7.1-9.2 
S~l;ma Basi dc Irtenra'lb. ,-11! 

0. )- .4 2. 2-113.0 - . ,5-217
% .,d.ul c T ,ci t . 

* 2-- C-) 4-101 7-22 
I' (Vq/~ 

m] v sluin]o) 2 1, 4-31 

2-" 8-28) 20-4, Ut-3('A . 9iT-] 32
Mn ' 

lID) 2-106S w, 1 U-- (' 4((i0: 

-2. 0.4-3.R .Zn ) 
4 

1l (.nq/ICI) ii i,- Stu.'n) j.i.-.2(. . ().1'O.13 ).. C'.12-.21 t.1]-0.25 

M: 0 1 ,.4-4.97 22,-1-1 2'.41-3.1) "-9.4 5.2-6.5
 
(.atMgj 


" I I I ,i U 13.'-]7.'; 3.7-8.7 1.2-H.3M.0-12. 

., . .. '.1 ., '.-,It I -,1" 11 4.5-7.3
l t,.5S.-
Cat 

j9 .3 0.8-1.4JI I .q 


IO D I ilit ois)* e wniq/1i(J ml tIl jiequiv,1. ritt's p (." 

* A ig/iliI -1 Ill icJrdr . : pOc .1 .i.1 try. 

http:t.1]-0.25
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Cuadrc 15. Caracterlsticas -axicas en 5 lugares en Pgrez Zeled6n, Costa Rica, 1977. 

APRIL DIC 
UACTERIST'ZAS'UIMIA-i17 " <1) 1976(2) 

iD:C 

9" 

-,I 

927i (3) 

C cDICC2DC:C 

1976(2) J977(3) 11-75(2, 

7---

1C-'6-

Isat. iAcidez I 
28 

I 

-59.4 

B 
10 ~ 

24fC2j213.8 

2,-, 2~- 4 

I 

2.9-15.6 

2.1 15. 

j1 

22. 

'417 

5.2-0-9-2.9 

5 

i C1 

S 

K meq/10r- nil-

V 

de suelo 0 .2 

2.0.44. 

I 

C)0.±2-0.2r 

1.6 2 .i 2 

lC 

C.2-

i . 9. 

I C 24 ,5 

-54 4. . 

07 

2.9-4.1 

. 

1 

Ca 

/Z00 M. 2.4-5 3.6-4.7t29I2 

5-6 1- 2* 9.5-f3 7. 

(1)- 1.957 3 .I2.2 ,x7-5.6 1.5 .1-C.6 0. 2.4DC ] 

(2) J. Walker (Dic. 1976) 

(3) R. Bazgn (Dic. 1977) CT/D>C-238 

* meq/100 = miliecuivalentes par 100 iililitros 

** g/mi = microgramrs por mililitro. 
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.7.. VEGETACION NATURAL 

Holdridge ha estudiado la composici6n de las vegetaciones natura

les do varios sitios cerca a Potrero Grande. En el cuadro 10a se in

cluyen las especies m~s importantes en un sitio boscoso en una pendien

to a 200 metros en el bosque hu'edo tTropical.
 

Cuadro 16. 	 Especies y vwlores relativos de un bosque de la zona de
 

bosque h6medo Tropical, cerca a Potraro Grande, Costa Rica.
 

Valores relativos en porcentajo 

Especie rea Densidad FrEcuencia Importancia 

basal 

16,21 15,14.Soweea pub.vZena 4.19 25,00 

11,48 13,94CautiCa 6aZx 16,19 '4,15 

BgOdi mi cohtoticaZnf 13,67 8,49 9,45 10,54 

8,04Luehea emraninA 19,06 2,35 2,70 

.6&y g .eefx 1,55 10,13 7,36:t 	 10,37 

et a'. Forest Environment, Pergamon Press.Referencia" 	 L, 1-. HOLDRIDGE 

En un bojque de pendiente similar al -interior, a 900. metros 

an cl bosque muy hlmedo Pr- montano a unos pocos kil6mctros do distancia 

l-,s especies mis importantes eran nuy diferentes,del sitio anterior, 

como sc observa on el cuadro 17.
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Cuadro 17. Especies y valores relativos de un bosque de la zona de vida
 

bosquc muy hmedc Prcuiontano cerca de Potrero Grande, Costa
 

Rica.
 

Vnlores relativos en porcentaje
 

Especie
 
Densidid Frecuencia Importancia
Area


basal 

MoAir.t cephoccvpa 21,62 12,00 8,39 14,01 

Hirtd2a racemosa 9159 12,00 8,39 10,00 

Zo.i ldum U2ie 8,62 5,71 6,10 6,82 

CasipouAea quianesi6 2.78 8,00 7,63 6,14 

Eagenia sp. 5,22 571 5,34 5,43 

El n~ero total de especias arb6reas fue 30 y 36 respectivamente. 

No fue posible continuar mas allg de una comparaci
6 n general 

del nivel II dados los datos y cl tiempo disponibles para 
el presente 

n es muy precisa para ser utilizada enEste tipo do informaci
6


estudio. 


n detallada so
un nivol general de anlisis. Sin embargo, la informaci6

bre la composicio'n floristica do comunidades naturales 
puede ser de mu

cho valor para determinar niveles do analogla dctallados y caracteriza

ci6n do siti,s especfficos. 
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EL AMBIENTE8. INFLUENCIAS DEL HOMBRE SOBRE 

a. Deforestaci6ln y Cimbios del Uso d 1n Tierra 

El vallo del Genr.l era remcto o 	 inaccosible hasta casi la mitad 

so hai extremado la deforestaci6ndel presente siglo. Desde eso tiompc. 

m!s inclinadas y ya est'del irea intermontana y a6n on las pendiontos 

alias do la cordillera de Talamanca.llegandc a las tierras 

muestrv el Aren do Pej4.baye tal cono eraEn in Figura 32 se 

claramente la deforestaci6nen 1948. La foto Tnontada do 1973 mucstra 

en el uso do la tierra que expone 6sta a la erosi6n. La y los cambios 

cuando las fotos se examinan estereosc6picamente.erosion us mas ovidente 

b. Erosi6n del Suelo
 

A posar de I.m probabilidad do erosi6n aceierada que so adivina al 

un ostudic sobre este prcblema on la region.examinAr 1,-, Fig. 32 so'l hay 

de CArIE on 1976 en el DistritoEste cs un estudio prcliminar do Forsythe 

El metodo rue in .r-mple colecci'n de la escorrentia en
Platansres (64). 

parcelns dc taml estanndnr ubicadas on pondiontes dc 20% a 35%. Cuando 

los parcelas so qu.-maron y s,, l)ant-ron con min'z perdioron, en promedio, 

'urante el ciclo del cultivo.el equivalento dc 1.6 ton/h-i de, suclo 

do easto, so per-Cuando parco.itis sinilares se cubrieron con r-,siduos 

di6 s6 lo cl 18% de suel2o. Este exporiptent:) indica que ciertos procedi

mientos rolntiva;:tento simoles puedcn sor muy pr'Acticos 

Los itsols (A'-, la regi6r' tienen la tonduncia a erosionarse 

en LIminas y ne s.--formn c'rcnvas muv obvias. El efecto es lento pero 
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Rio Pejibaye.
 

PEZibaye 

-:7~ 

Carretera Pejibaye-ZapOte
 

S•
 

Fig. 32. La fotografla agrea del rondo muestra la situaci6n de la regi6n de Pejibaye
 
en 1948. La fotograffn romboide montda en el centro muestra la situaci6n 
de la misma grea (a la misma escala) in 1972. (Zona de vida bhT)
 



note on varios aflOS. Ademas de cortar
acumilativo y ouedo que no s 

del suelo y el aunmonto en el secamiento1os bosques la mayor temperatura 

y C! cmpapamionto del suelo, aparentomente haco que Jla matorin orgnica 

fornamr 'cidos Wins rojos y de estructura so oxide muy r5pidanmente para 

desfavorabl . 

B. *nmalisAs de ln Informaci6n FPsica y Agron6mica
 

QUEDETEIMINC ION DE LAS AREAS EN LAS 

PODPIA PRACTICARSE EL SISTEM4A 

a. El pacffico Sur como Regi6n do Partida 

estudiado los tecnicos del CATIE
Es pzobable quc los sistmas que han 

con mayor menor variaci6n en varis se practiquen an 5reas extensas o 

partes &3 Costa Rica y del IstmD Centroameridano. Durante el presente 

l. mites. Sin embargo,estudio no so protendi6 determinar ta. amrjlios 

del Paclfico Sur y roducir cl es 16gico empezt.r con un area del tnmafilo 

area h4sta las L5reas probables. Los experimentow se realizaron en los 

distritos Platana!res, Pejib,-ye y Daniel Fl7rus.
 

un ."ira de planaa-
El Papcfico Sur" fuo primero sugerido como 

en un nroyecto SIECA/IICA en 1972 titulado ,iegionalizacicfn Agri
miento 


do Costa fRicm. La regio'n so subdividi6 en tres subregiones: el

cola 

Aguirro (Quepos) en la provinci:- d P-.tarenas y el cant 6 n do
Cint,'n de 


Zolcdon (San IsiI.ro do ,.l Genernrl) do la *Provinciade Sain Jcs6-
Perez 

el Cait6n do Buenos Aires, en i:.provincin de Puntarenas, los cantones 



- 112 

y Golfito y Coto Brus an la provincin de Puntarenas. El Ministrode Osa 

d Agricuitura excluy6 el cant6n do Aguirre y consider6 el resto del 

grea como la unidad regionl ariinistrativa por el Centro Agricola Re

gional. :Luego so cre6. el distrito de Corredores. 

La regi6n de] Pacifico Sur tiene 9543 Km
2 o sa cerca de 1/5
 

del area de Costa Rica. En 1973 el censo indicG quo 522.960 hect5reas,
 

o sea el 54°.8%,estabnn destinadas a agriculturn y pastizales para ga-


La discusi6n siguiente so refiere al Aren agropecuaria.
nado. 


Metodo Directo para Estimar el Area donde so Practica el Sistema
b. 


Para transferir la alternativa tecnol6gica propuesta, resultante de
 

las investigaciones del CATIE, es importante conocer las areas y el
 

grado en el que los sistemas de malz y frijol estudiados se estan prac

ticando en la actualidad.
 

Es obvio quo el ma'z y el frijol son m's importantes en el
 

Pacifico Sur quo on otras ZIreas de Costa Rica, dado que la regi6n pro

duce-el 30% de maiz y L frijol, en 20% do la tierra. Adom~s, la cose

cha dc mnlz es 10% superior en promedio a la del resto del als y la co

secha de frijol es un poco superior a in del resto del pals. 

Una manera directa de determinar el grado en al que so practi-

As' lo ca los sistemas estudiados sorla reilizar encuestas directas. 


hizo el CATIE en los distritos Pejibaye y Platanares como parte de los
 

estudios quo se realizaron pura determinar ins areas do estudio al
 

Se hicieron entrevistas a 26 agricultores on Pejibaye
iniciar el proyecto. 


y a 14 on Platanares y so analizaron detalladamente los sistm as practi

cados para escoger los sistemas que sran estudiados por CATIE.
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c. Mctodologta pap!.Dt~nilrN~c~~reA~ii 

Sucesivainente rmis Dtallados 

So reconoce que la tra~ns feroauJ.a del con-o-cimient6 	 adquirido por el 

.2licar s6lo'. a las
CATIE, serC' do poco cnninqcin valor social si se puodc 

fincas en las que sC hicieron los costudios r, a, AraaCs L.ocales limitadas 

d, .- '. vecindicl. 

con un Areai grandeSo confnrmr) una motodologla par:%comenzar 

Sur, 10.000O sucesivamentoe liminando 	partes
(ci Pac~jficn 'dl Km2) e ir 

en las quo no parozca haor p,,sibilid2d de aplicaci')n del sist-rna. El 

primer paso, llnmado niv-l. 1, fue trit;a-r do oliminar r~pidamonte las 

a1reas on las quc Ul sistema na.z-frijrol sea -le poca importancia r.ctual 

indicadores f~sicos, agron6mi~cos y
0 pctericiaJ., utilizando rpara allo 

tarnbic'-n obsurvaciofles subjetivas. El 5rert restante
Socio-econo'mica~ y 


pero Ali n f forn. ri'pida y con gran

so examinara mais rigurosmxente, 

exa
det:,l : al nivol do distritco (I-ivel II dc an;~isis). ;sTA Podra'n 

los dig tritos ift.'is ?romisorios para el sistema
minarsc con iyoI: eetalle 

su-ir-ss bas5ndoso en indicadores especil
y dividir tales dist,-ritos or. 


mi siocoicas.
ficos da caracberlisticas filsic-.is, cqo y 

ru.v,!I ruI sAI'- -, petir coste procedirniento a un grado de
*El 

distritos rcmiisorios. El nivel IV se
deta-llc mucho rnyor Jn 1or-: ma's 

en 5rcas mas 
rn el estudio indiviVual dc! Arnas reCucidas y fincas las 

deot.;llc: quc pu.c-drn clirse rec~xnendaciole2s -a los agri-
Promisorias en tal 

cul tor2 s mel iviclualm-ntu. 

on c'tapf evolutiva.Los -pr'jccdimiontC's y, la.- mtodologia ost("n 

so n--c(-zsita ciiortr m)'nir do informacio'n f~sica, agqron6micca y
Adem5s, 


de los sistemas parii r.~aizar el ana'lisis a cada uno du los nivclas.
 

http:filsic-.is
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Por lo tanto se
Tal informaci, no esta disponible en ol Pac'fico Sur. 

hizo un anilisis hasta el nivel I y, parcialmonte, al nivel II. 
Mucho
 

del nivel II pudo hacerse con informaci6n do campo adquirida en corto
 

tiempo. Se identificaron los datos necesarios para realizar el nivel III
 

6 
y se estructur una propuesta para adquirirlcs.
 

A pesar dc que se han desarrollado mtodos pr~cticos y sis

tom~ticos que puedan utilizarse en cualquier situaci6n para niveles 

de gran precision, continuar
5 siendo dificil extrapolar el 5rea de apli-

El presente trabajo representa un
cabilidad hasta el nivel de finca. 


paso hacia al metodo do extrapolaci6n.
 

d. Analisis a Nivol I
 

(1) Evidencia del Uso Actual de la Tierra y Practicas del
 

Sistema Maiz-Frijol Colectada por Medio de Viajes de
 

Campo, Mapas y piniones do Personas. So hicieron viajes de
 

reconocind.ento por varios lugares del
 

So viaj6 por la Carretera Panamericana desde Cartago
Pacffico Sur. 


hasta San Isidro do El General y P,lmar Sur; tabii6n por la Costa del 

el Rio San Pedro hasta dondeviaje hastaPacffico. Tambion se hizo un 

(a 1300 m cerca do San Jer6nimo an la cordillera de Talalleg6 el jeep 


Isidrn hasta la Playa Dominical.
manca). Un tercer viaje fue de- San 

Se tomnaron muestras superficialos del suelo, durante los viajes. Tam

bi3n se visitaron finaas en los alrededores do Buenos Aires, Platanares 

Pejibaye y Daniel Flores. 
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Se hicieron algunas observaciones generales. Per ejemplo, se
 

observ6 mal'z en pendientes pronunciadas aI1300 m.s.n.m. Sin embargo,
 

ma pastizalesal continuar ascendiendo se not6 quc \ya no habla z sine 

y quo algunos campos de mnz sc estaban abandonande y otros yi eran bos

en pastiznlez. Esto indiques secundarics, quo pronto so clnvertir'an 

c6 que el maiz er, inrentemente, un cultivo transitorio y, per lo 

tanto,, dabfa clasificarse core un sistma difarente. 

Sobre ii base do tales ebservaciones, de discusiones 	 informa

conles, con profosicnales del Ministorio de Agricultura (CAR-PS), 

agr~cultores y habitantes de la regi6n, y ademas, la revisi6 n do los 

mapas topograficos, fue posible eliminar r"pidamente la mitt.d del Pact

fico Sur, o sca unrs 5000 Km2 que oxhiben corndiciones ambientales muy 

diferentes a las do las locaLidades ,'onde CATIE estuvo trabajando. 

Las siguientes 5reas se descartaron: 

del Paclfico Sur, o sealel-La meseta ai norte le l:. regi6n 

Cerro de la Muerto, que son frios "piramos" a causa do la elevaci6n. 

Tienen pf:co vali,:r para los grra.os Nisicos. 

-La faja costera del Pnc.fico, quo adem5s do las playas, tiene 

sectores poc:) extensos Oe su.los mal drnados, utilizados para sembrar 

arroz. 

-El A.rea aluvial del Valie del Diquis, al sur de Palmar y de 

Puerto Cort~s exhibe sulks pesados mal dronados; podian ser drenados 

Grin parte r<el a.rea. est5 cubierta dey dedicarse a banano o arroz. 

mangl.'res. 

-La zona sur dcl Pac.ficc Sur, inclyend. la penfnsula de Osa, 

quo tione . clima muy h&med<- cuya precipitaci6n excede los 6000 mm de 

promodio anual. 
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Lo anterior deja los cintones de Perez Zeled6n, Buenos Aires
 

y Coto Brus para sor examinados con mayor detalle, o sea, el analisis 

a nivel II. Esta Aroa queda entre lhs cordilleras de Talamanca y de 

la Costa o incluya el sistema e drenaje do los rios General y Coto Brus 

y se extiende un p,,co mis abaju del sitio donde tales rfos se unen para 

form.ar el rfo Grande de Trraba. En la opini6n do los informantes, el 

esa 5rea. Sin embargo, nadiesistema ma'z-frijol se practica en tc-la 

supo establecer la importancia relativa do las cosechas. No habiendo 

tiempo ni personal para tomar los datrs, en encuestas con los agricul

tores, so ensay6 la b'squwda de informaci6n por medio do m6todos indi

rectos.
 

(2) Informacio'n Indirecta Acerca de iaExtensi6n en que 

se Practican los Sistemas. La informacio'n indirecta 

ms 'til provino del Censo Agropecuario do 1973. Los datos de malz y 

frijol se pueden cnlcular y combinar de muchas manoras como se presenta 

en el Cuadro 18. Algunas roferencivos sacadas del Cuadro 18 se presen

tan en el Cuadro 19. 

Examinando ambos cuadros so nota que: 

-Cinco de los siote distritos con major rendimiento de malz 

est~n en el Cant6n de P~rez Zeled6n.- Cuatro exhib'an, ademcs, altos
 

rendimientos do frijol. 

-Los tres distritos con mayor rendimiento en maiz estan ubi

del rio General. Un cuarto distrito, contiguocados juntos, al lade este 

a los tres anteriorcs, eYliJbe altos rendimientos de frijol. El rendi

miento de mnaz es aquf tan bajo que poclr2a tratarse de un error. 
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Cuadro 19. Rendimierito:- cto m ,,z e: 

t,,,.CANTON DWsTRITU 

P.rez Zt!1edhn l iriliicd ,L 
, " E] (e~ne :a] 

, San Pedro 


, Pej i baye 


La CuestaCorredores 


Potrero GrandeBuenos Aire.; 


P6rez Zeled6n PIl1t-:1,zirEw; 


B3oruedBuenos Aires 

alcv 

San l.idroP6rez Zeled6n 

Sabalito
Coto Brus 


El VolchnBuenos Aires 

Naciofnall.'romId.io 

P~rez Zeled6fn El. Caj6nr 


Coto Brus Litnoncito 

Aqua Buena
It It 

" San Vitoof 

Rivas
Perez Zeled6n 


CorrudorCorredores 


Aires Buenou; Aires
Buenos 
------.-------------------

I<AIndJ I i (),'l, ii,' 1)ajo H
-


Buenos Aires Col izlas 


Golfito ,-m,, -.eZ 


Osa P;di i r 


Cort6s
Osa 


Gcl r; toGolfito 

Guayacara 


SivrOsa 

ordt.n dc .;, 'r],iente. 

I.afzrid.fr.i olI 

kg/I . ky/ha 

3.'-57 5'0 
11608 608 


:1207 540 

11.61 522 


353
1158 


520
lilt 


1].9 30 


(Y12 423 


437
iQI6 

41.51078 


333
IC58 


330
1057 


413
00 


98) 518 


938 457 


892 158 


888 360 


351
853 


348
848 


434
82L 

7. 432 


72 1 393 


"408 407 

307
707 


257
660 


34
654 


300
501 


Rancos 
Rcrd. rla.iz 

]
2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 

15
 

].6 

17 


18 


19 


20 


21 


22 

23 


24 


25 


26 


Rend. frijol 

2
1
 

3
 

4
 

19
 

5
 

17
 

2r
 

9
 

13
 

22
 

23
 

6
 

8
 

18
 

20
 

21
 

10
 

15
 

14
 

14
 
24
 

26
 

16
 

25
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-Los distritos de Perez Zeled6n son los de mayor rendimiento,
 

sequidos por los distritos do Buenos Aires y de Coto Brus. 

Osa V ol le Golfito ti.Enen bajos rendimien-Todo '3 cant6n de 

tos. 

-La situaci6n cn el cant6n de Corredo3es es confusa. S6lo un 

distrito rli6 altps rendimientos en malz; los demos fueron bajos. 

Lo antorior coincide con los resultados obtenidos 
en el ann

lisis a nivel I. 

Otros rlculos intercsantes son los porcentajes del area cul

n con total bajo cultivo y bajo pastivada on malz en relaci6 l Area 

5%de un area dedicada a malz; cince distritos. Platanares exhibe un 


tos, a saber: Danieol Flores, Pilas, Pejibaye, Colinas y Boruca, tienen 

14,6%.el 6% a 9% Oudicado a frijol y el distrito F1 General tiene 

Todos cstos distrita)s, con excepci6n do colinas, estan entre los de 

mayor rendiniento de rnaz.
 

de la asociacion maoz-
Es interesante conocer la impertancia 

frijol. Para .Allopodrta examinarse la relacin dc las a5reas plantadas, 

tanto con malz come con frijol, tormndo los eatos de publicaciones del 

Si tclo el malz se plantara asociado contipo del Censo Agropecuario. 

frijol y vicevursa, la relaci6n sorla 1: 1. S! se plarnta malz solo, se 

sembrada ..n loselcvarA la rolicinc.n. La rolaci 6 n mcafz frijol Por area 

sieto distritos meuw-ionaos en el pirrafo anterior, va -le 0,77 en El 

Elores. Pjibay2 1,1 y Platanares 1,52 estanGeneral a 7,36 (n Daniel 

en los rangos eperados 6c acuerdo con la encuesta directa efectuada par
 

el CATIF (16). 
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manera inOlirecta de esta-
El use do la tierra puede ser c;tra 

El patr6n del 
blecer la hip6tesis sobre la importancia do 

un sistema. 

Si se sobrcpusiOra el ma
uso do la tierra so muestv' en la Figura 33. 

pa de los ifmites de los distritos podrl'a obtenerse informaci 6 n signi

ficativa.
 

a. Analisis al 	Nivel II
 

Para el an,'lisis a nive! II so habrfa plancado 
utilizar mapas a es

zonas le vida, le topograffa y otros topi
cala 1:2.000.000 do suelos, 


Se espexr determinar los distritos en los que pueden aplicarse
 

Esto puede hacerse comparando el ambiente flsico
 

cos. 


mejor los sistemas. 


el o los distritos en los que el sisdo un distrito desccnocido con 


tema es importanto comet por ejemplo, los 
distritos Pejibaye y Platanares.
 

que era esencial preparar el siguiento material
 Se consider6 


para el anclisis a nivel II.
 

-Un mapa topogr5fico ,.escala 1:200.000 con 
curvas de nivel
 

cada 100 m.
 

1978 "Nsociaciones do
 -Una replica en 	plistico del inapp' do 


Costa Ri-cz." (cuya copia en papul os in figrandes grupos de suelos d: 

gura 30 y li leyend.a es el rmiadro 11). 

on plrstico hosta 1:200.000 rcl mapa ecol6gico-Una amoliacio'n 

do Costa Rica (figura 19).
 

Estidlistica y
-Una arorliaci(fn 	hasta 1,200.000 .'el Imapa du 

Sc elnbor6 una rO'plica -n plaistico para este 
Censos do ilos Distrit,-S. 

prop 6 sito•
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fue 	posibl- el an'lisis a NivelDesafortunadamente no tormnar 

darn en un infonme separado.II. 	 El proceiimiento so 

De todas maneras so hizo un an~lisis pre:liminar de los mapas 

estudiados y se observO quo: 

(1) 	 El valle y el pieduwnnte pertoneccn Ln su rnc'yor part* '.l bh-T y 

al bmh-P, cuyas diferencias clim.ticas nD tienen mucho significado 

por lo menos al gradopara l!s 	rendiinintos del sisteria maz-frijol, 

de 	anw5lisis requerido 6n el'nivel II.
 

(2)La topograffa do los 0-istritos del oeste como Pejibaye: Platanares
 

y Pilas es mucho mn's quebrada y con pendientes mayores. Dado que 

la capacidad de retenci6n do a'gua y la erosi6n dependen mucho de 

lo anterior, hay sin duda mayer vari:.ci:n entre fincas. Las rqco

6rn 	debertn sor m5s cautelosas
mendacicnes para mejorar la situaci

y habr,' algunas fincas que deber~n excluirse del plan de recomen

Volc~n y Buenos Aires, exhidacicnes. Los ,!is-ritos al este: ccm: 

on 3as fireas en las que se aplica el sistemaben mayo;r 	 unifnrmidad 

tanto, pareciera quo las recomendaciones gemaiz-frijol. Por lo 

son un tales distrit-'s aplicables a mayor r.mercroc> fincas.nerales 

(3) 	 Los suelos dmirinnte;-s en las Aroas mencicnadas en ls dos p, rrafos 

anteriores son vario, , 3ub--6rdenes .1,ultisoles dO alta acidez, baja 

fertilidad y prblcnas potunciales cnn Tales suelosI aluminio. 

son prodominante en Pejibaye. Platannres, San Pedro, Volcn, ?ucnos 

Airos, Pilas y Boruca. Tos'.: son contiquos ritrc- s' y serifor los 

actual,distritos (s.i las recomendaciones, al nivel de conocinMieniL' 

v.n 	 distritos) an los que podrfa recomcndarseso hicieran bas5nrlose 

la aplicacain :.!:disistorna estudiad,). 
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El distrito Daniel Flr.,s se excluye de la lista, a pesar dOe 

sonquo zc..l ha estado trabajando el CATIE, porquc sus suolos incepti

soles. m~s recientes y .mas:Ertiles. Du toc]as maneras, el clima es 

similar al do los etrcs tl.istritbs y ia finca esccgida por CATIE en las 

do Pacuar Csta sobrc un ultiscl cubierto, aparentemente, por unaJuntas 

cana do material colulfial ms rccienteo. Su pondiente es similar a la 

quo ocurre en los distritos dl oesto. La finca corca de Palmares tie

no trunbien un ultisol poro esti sobru un torreno relativamente plann, 

areas Volcin y lo tanto,siniilr a muchas de Buenos Aires. Por las 

recomendaciones basadas on expericncias obtenidas en estas dos fincas 

podr~n ser aplicables a ultisoics on W1reas de topograffa sirilar. Esto 

excluye li mayor'a del Valle de Coto Brus, en donde los suelos son in

ceptiscles de origen volcinic, . 

L-a figura 34 ropresenta al ircai de pcsibli aplicaci6n de las 

recomondacicnes aqui emitidas. Hay 5reas de inceptisohes on Daniel Flo

res, Genoral Vi(jc: y Cajon quc sc.n importantes (pero quo no se muestran 

3.1 del niapa) vez sca mejor aplicaron la figura por el tamahe o tal al.1 

otros sisteas distintos l de malz-frijol. 

f. Ccnsidcraciones Adicionales 

Con ho pocc qu- se avanz-, on vh anplisis a nivel I, pudo comprobarse 

que es posible cart( grafiar uniiaodes cie suelos-zcnas de vida on los 

distritos. Se encontrarcn 23 unida.e.3s en Pojibaye y 11 en Platanares, 

do las cuales eran cnrminr2s a rimbos distritos.agunas 

El an'lisis a nivul III scria pc,;ib]:- si so adptara la suge

rencia do realizar un catastro nacioral al nivc:l e soric y al nivel de 

http:unida.e.3s


San isidro 

plCe 

Puer tc Cort~s 

Pejibaye pils Boruca 

Po1ror 

all 

P~IroI 

i.in. 

Fig. 34 

Area con mejores perspectivas pam aplicoci6n 

Principalmente los uhisoles) 

Area sugerida para la opIicocidn de los resultodos 

Cos-
AIARC,4 7VCPuerto Jiminez 

e.a 
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E;xisten mapas topogrificos a 1:50.000.
transicicnes de las zonas de vida. 

Si so realizara el inglisis a nivel ITI utilizando esos mapas, se ob

tendria un grado-de detalle 16 voces mayor quc ei obtenido a nivel II. 

E1 anilisis a nivel IV ser'a posible actualmente en los alre

dedores de las fincas conde se realizaron los cxperimenltos de campo. 

Serla necesario utilizar fotngraflas a~reas a escala 1:20.000 y escalas 

mayores para delimitar los suelos y el uso de la tierra, y soria neco

sario realizar interprotaciones y extrapolaclan muy dotallada de los 

datos meteerol 6gicos existontes. Adem.s, soria necesaric hacer muestreo 

y analisis de suelos y otros estudios de campo. 

Si se adopta ol nivel IV cmo la iaitima otapa del proceso, 

sera psible escc.ger fincas cn cualquier sitin y relecionarlas con las 

fincas en las que CATIE realize" los experimentos de campo, en la forma 

de qrndientes. Este procedimientc" podr'a, teoricamente, utilizarse en
 

cualquier pals an donde so disponga de informaci6rn similar a la del 

Pacifico Sur. 

C. Rosumen
 

de sus caracter'sticas f~si1. Se describe al Pac'fico Sur en terminns 

cas y agron6mic;s generales.
 

So comparan los distritos sobre la base de los factores agronamicos
2. 


y do uso do la tierra. 

nivelos, comenzando3. Se propone una metodo]ogia de analisis a cuntro 

con un Area extensa en el nivel I y turminando con fincas individua

les en el nivel IV.
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nivel II on la medida que lo
4. 	La metodologla se prob6 hasta el 


permiti6 cl tiempo y los recursos disponibles. Sc concluy6 quo 

el sistema recomendado por el CRTIE podr'a beneficiar a buena par

to do las fincas do los ("istritcs Pejibaye: Platanares, Pilas, 

Boruca, San Pedro y Volc,Tn. Es posible que tambi'n otras fincas
 

de las cuencas hidrograficas de los ribs General y Coto Brus puedan
 

beneficiarse del sistema estudiado.
 

6 un mapa a escala pequefia que, como resultado del anlj
5. 	Se prepar


sis a nivol II, ensefia las partes de los distritos en las quo po

dr'a toner mayor validez el sistema estudiado. Este mapa result6
 

suelos, ecologicos y topogrificos
de la sobrepesici6n de mcipas de 


(Figura 34).
 

6. 	 Se podrfan dividir los distritos en unidcdes menores con base en 

clima y suelos, Se hizo esto con dos distritos, pero no result 6 

practico el an5lisis con el nivol do informaci6n que se posee so

bre los sistemas agricolas que se practican.
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ANEXO 4
 

ANALISIS ECONOMICO
 



- 128 -


EVALUACION ECONOMICA DE UVA ALTEF&7 TIVI, TrC!'ICA PARA MEJORAR 

FL SIST2IMA DE CULTIVO t 4AIZ-FRIJOL PARACTICADO POR LOS 

SAN DE RICAAGRICULTORES DE ISIDRO EL GENERAL (COSTA 1978)* 

Para ob-eto de analisis econ6mico se han elaborado los cuadros20, 

21, 22, y 23 ademns de las figuras35,36,37 que se incluyen en esta 

secci 6 n. La uvaluaci 6 n ocon6riica y su discusi5n so basa en el conteni

do de esos cuadros y figuras. 

Los precios utiliza,-os para objeto de eva]unci
6n econ6mica,
 

tanto de insumos como de productos, se actualizaron de acuerdo con los
 

existentes en el area durante octubre de 1973.
 

Los datos b~sicos sobre el sistema del aaricultor, como los
 

indices do producci6n y usc. Je insumosocupadosen el anclisis, fucron
 

obtenidoe le obscrvaciones direcias en el Area durante el. perlodo de
 

investigaci6n.. L- retodologla ra obtener esta informaci6n combin6
 

uso de informaci6n p-oporcionada por los .rgricultores colaboradores0
el 


a
mediciones diroctas or. el car.po y enciestas cspecficas muestras 

pequefias de agricultores.
 

E1 resuren 0,el analisis ..con6rMico presentado en el Cuadro '20.
 

permite observar quo !a alternativa bsica recomendada ofrece, segun
 

datos experimentaios olterii.dos en finca de los agricultores, un aumento
 

de rn's de 403% en .], inareso ncto. Estc aurccnto requiere c un 51% de
 

aumonto on la inversi6n respecto al oistma 6el a(Tricultor. Aun supo

fueran s61o ur, 70, do aquellosniendo quo los resultados obtonidos 

* Preparado por (,i Dr. Luis A. Navagrro, CATIEr Turrialba. 
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obtenidos en los experimentos, el ingreso neto aumenta en, 
por lo menos,
 

123% respecto al mejor del acricultor. As el retorno sobre la
 

a lo menos 4.09 (Cuadro 20); esto
inversi6 n adicional requerida as de 


es, por cada CA$1,00 adicional so obtienen CA$3.09 notos.
 

El cuadro 20 muestra tanbicn, quo la alternativa requiere
 

de un aumento considerable (269%) en t6rminos do insumos materiales
 

Estos
evaluados a procios de! octubre 1973, (Cuadro 22 y Figura 36). 


rateriales son on su mayor parta fertilizantes y su aumento en la
 

alternativa refleja el bajo nivel do insumos no humanos utilizados 

por el agricultor como tabxbien la baja calidad do su recurso tierra. 

La mano de obra requerida por la alternativa es superior en 

51% a aquella dcl sistuma del agricultor. Este aumento puede repre

sentar un aumento do 130% an el inqreso faniliar si es complerentado
 

por los insuinos flsicos requeridos. El aumento en el ingreso familiar
 

seria, por lo menos,. 49%, a'In cuando se obtenga s6lo un 70% de los 

n.
rendimiantos vistos in exerimentaci6

Coparando los fn 2ic es do eficiencia econ6mica (Ingreso total, 

costo total), la alternativa -.
uestra un aumnito do, por lo monos, 54%. 

Esto ocurre al subir do un 36% do retorno nto dcl sistema del agricul

tor a, por lo menos, 10% de retorno nuto para la alternativa (Cuadro 20. 

Por su parte e] rotorno sobre la mane do obra sube do CA$7.12/jornal en 

el sistena dc! agricultor a., por lo manos, CA$15,07/jornal on la alJter

nativa (+112%).
 

Ls des 61tinos indices indican Li alta complenentaridad exis

tente entre los incuinos f~sicos (en especia! fertilizantes) y 'la mano 

do obra. Do hecho 1; rroductA.vicdi de la ,iltima mrns que su duplica, 1o 
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mas granos 

ba'sicos en el area sin rccurrir a mitas tiurras ni mayores requisitos 

adiciq'nals d.iknno do obra. Fsto es do ctrr-n importancia al conside

rar quo la mano Ic~cbra es tbe-stanrit- rostrinjid~iar la produccio'n de 

granos ba'sicos cohbiclo, principaiimonte, a la compatunciai impiiesta por 

otras actividades on eli 5rea corm' la cosechna de cafe' y el cultivo del 

tabacc. Adum~is, la limiacio~n dc ia tierra. debido a su baja calidad 

en 4J .irea.. no aconsoja -oritmtar su uso en ia produccio'n extensiva de 

granos. bisicos. Dadco quo la internsificacibn no puede lo-grarso en base 

a mano do obra, por l. alta cornretencia existente, el uso do insumos 

quimicos parece una solucion viab1 .. 

Aspectos do mecanizaci4on no puoden ser considerados en el 

gtroa dehido a ins cirncterlsticas fisicas (crosionabililad),y de 

r'o1ieva (aitas pendiontcs) di' los sue-los del irec.. 

Concluyrcndc (A breve an~iisis ocono"Mico, so ruede .rgurnentcir 

quo, pose i].aurnonto suqerido ,;n insuxnos fisicos, ol manejo del sistema 

alturnativco es mny nimilar oi aque! dcol agricuilor (Cuadro 21), lo cuai 

puec~c considerairse cQomo avidoncia Oo cix, puol. scr rv.-ne-Icd por el 

agricuitor y quo o!s ventlab.. al sistom-.1 do finca en quo fue cstudiado. 

Por lo dir's, el rki;-orrc- sc'brx: lo irnvort~i'n adicional. necesaria y los 

ZAUMentos notos doc p.rodu'::cion. fisio c., qranos.- son suficiontemente altos 

para hacor su adopcio~n atract.iva. Dirln, I.- lim'itacio'n do recursos, espe

cicilnente do .-incr para oporacio'n, prcsent1a por los acyricultores quo 

producen Gstos arrtos3 hhascos, so suajo ro rico ia adopci6n do 1itornativas 

t&.nicas corro .' aqu! :viiaca 'quorir;'n, tar.!-bi'1-n. do alq~m progra.nia 

que ofroce una buena posibilidlad para la producci6n d~c. 
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financiaci 6 n que hagn posible la adquisiciofn do losde cr6dito u otra 

insumos necesarios.
 

Las figuras 35, 36 y37 muestran los flujos de mano de obra,
 

fn, respectivadinero pa -,ainsumos f sicos y dinoro total de operaci
6

Estas figuras muestran, nuevamente, las similitudes y diferenmente. 


cias ya discutidas entre ol sistema del agricultor y su alternativa.
 

La similitud en su manejo so punde estudiam. mejor on los cuadros 
1 y 21
 

En c-da cuadro y figura so adiciona opciones t6cnicas (algunas
 

n de los cultivos contra enfermedades
 no probadas ain) parn la protecci
6


son opciones quo el agricultor deberla tomar s6lo en
 y plagas. Estas 


casos que el problena pued. predlucirsu cono muy sovero y el precio
 

del producto suficicntemente ?tractivo poira justificnr la inversi6n
 

adicional. La considoraci6n del efecto do estas opcionus en varios de 

E! cuadro 22los 'ndices analizados so presentan en -A cuadro 23. 


presenta la comparaci6n espoclffica de los distintos tipos do costos.
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N' 20. Compirjci 6 n de algunos indices econ6micos entre el
Cuadro 

sistoiwm do cultivos maz-frijol del agricultor y la 

a].ternntiva b~IAic- recomendada (San Isidro de E. 

Gonertl, Costa Rici.. 1978). 

Sistem 6u]el Altornativa IncrementoRubro 

Agricultgr T6cnic-.
 

Costos
 

Mano de obra
 

+ 15%
85 98
Jorniles/ha 

+ 15%
29,rG 344.3
Evluaci6n (CA'$/ha) 


Insumos (CA$/ha)*
 

60.3 222.3 +269%
Materi,'.les 


Otrs costos (CA$/h-)
 

56.7 + 58%
Intereses y deprecinci6n 35.9 

Costo uso do la tierra 50.0 50.0 + 0% 

U1.9 106.7 + 24%Total 


Tatal Costos 44/:,8 673.3 + 51%
 

Inqresos
 

IncTso Brvto (.AM/ha)
 

+163%
Ex.remo alto del. ranqo 605 159J. 


Extremo ba,o l r.: 543
'.nqo 1477 +144% 

Inrreso Nto (CA$/ha) 

918 +474%Extrcno 1lto dAl rrinqo 160 
+403%fxtr.!mo b-jc,del ranuo 9S 004 


Inarcso F~ni].iar (CA$/ha)
 
+151%
Extrer.o alto dol riigo 5,5 136.) 

1255 +130%
E trorro bajo 'AA rnio 

CA$1,00 = EUS7.-(V)
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Continuaci6n Cuadro 20....
 

Indices do Fficioncia 

Relaci6n Inareso Total/Costo Totn!
 

2.36 + 74%Extrcio alto del rzarnqo 1.36 
+ 54%Extrumo bajo del radrco 1.22 2.10 

Retorno Tot.al por jornal (CM$/Jornal) 

+12'.Extremo -,lto del rcmno 7.12 16.23 
15.07 +112%
Extrcao bajo del r-.no 6.39 

Rutorno sobro la inversion adicional
 

Extremo alto del rango 4.32
 
- 4.09
Extremo bajo dl rango 


** 	 Los datos pari ,..! sistnea del agricultor fueron obtenidos do 

inforinaci6 n provista por aqricultorc s colnborarlores, encuostas 

y mediciones directas durrnt. la investigaci6n. Los porcentajes 

do incremento son siempre :,n rolrci 6 n al cxtrmno alto dal rango 

Parax cl sistem7t'. -iv Losagricultor- precios fueron aquellos do 

octubre du 197,
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0j| cc'i fi C.,I uc ealtS ccu cica:IIs1 Vs a 
llcl i ccci,1.1.J1, .'*L cl .. cli.. c~, .cichclcct. l.,cl11.. .l1cc) c111 .cIicc 

l v cc' n t cfn,l, 1c . i I
:I . (ci ccccc (cc ' l#- . 

I ccccccIcc ccI•i-1f- I
I 
. ill.).. , .-. I l- c* 'lvccicc cc- ci, cc 'ccIi 
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o~ntre ci 
Cuadro N6i2.comparn\cicfl do il(,unos~ fi-dices de. costo 

si-,tcoma do cultiVO mji.fz-frijo1 del acricuJltor y 
la 

vcomon.'adn (San Isidro do
.a1ternitiva hosicn 
El Gonrar&, costp. Picn, 197S). 

Incremento
cl Alternativi
Sistia 
To'cnic.a
,Agricultor 


Ma~noc'o obrri (jornpol/t)". F1.5 98 + 15% 

IDinoro oporrxcion Lm~ insuinos 

(CA$/ha) 60.3 222.3 +269% 

Costo total opmricio'n quo 
incluye eviluacio'n dc la 

mano ac obrrb (CA$/I,-,) 350.9 566.6 + 58% 

Intrt~~sos y deprciciC10f 
impioentos, 10% costos 

operzicio'n (CA$/hzi) 

do 
35.9 56.7 + 58% 

Ronta dc :la tierrvt (MT$/hw.) 50. 5 50.0 + -0% 

Costos totiilcs (CA*/ha) AV18673.3 + 51% 

Tot,!i costos opcioflales** 

(M~/ha) 10.5 96.10 +815% 

Costos totrcs cn ci pcor 

do los casos (CA$/ha.) 455.30 769.4 + 69% 

*s:, procios dc cQctulre, 1978. 
* 	 Jornales duh 6."hor 

que lac~tos cosltos oc:'rran on un ciclo yn 
**No so u-sperfi quo todos 

dc. cae,.a uro d(: .sus cor.cr~ pen,2erc, dol procio
ocnrrcnci±i oil~ci> 
osporado rAc pro.Jucto y dv, lz. soveridacl On 

*~twawdo 0 nturodas, surfur c aso,ns~cto 



- 1.16 

'r~~1 a~ ~ OY)fl' ~ocxrnparativo unirtre oJ sitStr. ad iitvAi5 ~ 

invf:7- r iiu L d':i (' .11 o y [1a a I~turrimAtva t0': ni ca rteco

jflj (CI~(idd 2..anj Es1' ro du FL Q-tioral., Costa Rica, 1978)
 

S istoma del Al toruiat iva Tncremonto 
r' specto al 

Agri:uItor Recowrndada mejor del 
AqIricultor 

Talnf. ESPeraclo &-inco Espt -rado Ponqo Esperado 

6600 11.4t 200%Rendirionuo rnavz (Kq/h'a) 1400) - 2200 4700 

-118%-780Roeldimi~ovto fijoil (Kq/ha)** 55o - 400 1200 42% 

-163%-1.591iflqrQso B~itito (CA$/hia) 5'43 - 05 1477 144% 

JlWsoNoto Al teirnativa 
b~.i~ (A/h)98 - 1.60 804 403% - 474%-918 

'Yncr? o Ne t-o al terna Li va 
mas toclo W~o fcionl 

87 - 149 708 375% 452%-822 (CA$/ha) 

Jnr:uNoto alterniativa 
ba'sica al asurnir s6lo un 

70% dt-. los re sul t dos, 
160 361 -441 126% - 176%oxi-mrilentalt?5 (cA.$/a) 98 -

Intqtoso Neto alternativa 
WV;' tolo costo opcional at. 

asumir s~lo uni 70%~ do lo!:, 

ves~u1 tados experimntai es 
87 - 149 265 78% - 131%-344(CA$/h~i) 

Diireso faini.] jar (scu;u.roqu toda mano de obra utili,,ada es familiar) 

TnqrcE;t.' FamiiilIia3rltcri
 

Liva' kv'ic:;i ((CA!$*/Ii) 423 - '.45 I 255 -1369 130% - 151%
 

L iv~twi : ),;( i 0 1 , ; 

(C!;/ ,0481 - 545. 1.215. - 1329 122% - 144% 

'jjturtIIalntjros-o [~unil1i ~r a 

(CA$/him) 483 - 541. 812 -891 49% -63 

Tiqresct Fitrni ih.ii ;.il erila-
Li Va 11 ls tld ) o ~t)[(pi (IIh I 
al a-u i -s- il nr 

reii2.td': Ii li i L I:: .1n3- 54 5~ 772 H5 2 412% - S 6! 

*TIM~.; dd.tt t'; 410~i ~~:tiie e, ii (11tOjira el air iciil tor iut con ot Wli dos 

d(. i o! .1tir icutl Ii' olt~rd '~Isdat-- 1o 1aa ]ai a toria ti va culs idera 

)I' ~i y1(): ].itq~;t:J d~ 'oni~iiilac n .If !,:(*?a c.t I 11ica: de los 

**CA.'; I. 0(0 - (5$'I .A (1tt., cen: Ir-rcimtei .mcarno - 1 d61 ar do los EPUR) 
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Fig.35 Perfil de mono de abra en el sistemna de cultiva makz- frijol (Son Isidro de El General, Costa Rica, 1978) 
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Fig. 36 Flujo de dinero pora compro de insumos en el sistema de cultivos miz - f.ijol( Son Isidro de El General, 
Costa Rico, 1978) 
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ANEXO 5
 

EVIDENCIA EXPERIMENTAL 
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A. Prueba de 6 arreglos Cronol
6gicos de PNz, Frijol
 

cn cl Cant6n do P6rez Zeled6n,
y Caup 


Regi6n Pacifico Sur, Costa Rica*
 

6

Con el objeto do medir ei efecto do intensificaci n do culti
 

vos en una parcela, so probaron on el aVo agron6mico 
de 1977 las 6 com
 

binaciones siguientes:
 

Postrera
Primera 


+ Frijol
.	 Maz 


+ Frijol
2. 	Maiz/frijol asociado 


+ Malz/frijol asociado
3. 	Malz/frijol asociado 


+ Vigna4. 	Mal z 


+ Vigna
5. 	Malz/vigna asociado 


Malz/vigna asociado
6. 	Maiz/vigna asociado + 


Los ensayos se instalaron en 4 campos de agricultores que
 

tenlan diferencias en r6gimen do lluvia y on caracterlsticas 
de suelo,.
 

1, seguido del arreglo No.
El 	arreglo m~s usual en Al Cant6n es el No. 


2.
 

.-
Las siembras do mafz, frijol y vigna CV se hicieron on la 


poca quo la hacen los agricultores de la zona. En las asociaciones,
 

ei frijol y vigna so sombraron 8 dfas despu6s del malz on primera 
y
 

So utilizaron los siguientes mate
simulteneamente al malz on postrera. 


riales: do mafz, CV 'Tuxpeio" y "Local"; do frijol, CV "Turrialba 4"
 

* 	 Compendio do: Holle, M. et al (66) 
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en primera y CV CATIE en postrera; do vigna, CV CR1TA 5. Los distan

son variables; cntre plantas, e. matz se
ciarientos entre lomillos sem
 

br6 con espoque a 0.5 m (2 somillas por mata); y el frijol y la vigna 

a 0.2 m (2 semillas por mata) y 2 hileras por cada hilera do mafz. 

mdiante anilisis do suelo,La fertilizaci6n se detorriin6 

usando un nivel intermedio para definir la dosis y los elomentos por 

El control do insectos fue preventivo para Phytophag, -pp.aplicar. 

en maz y V iitbbwtca spp. en las leguminosas. Se hicieron 1 a13 apli

caciones de fungicidas parp.,prevenir enfermedades, principalmente 

Rhizoctenia e Isariopsis, dependiendo de las condiciones de clima im

la floraci6n y.fructificaci6n del frijol.perantes en el lugar durante 

10 m. de longitud colocan-Las parcelas fueron de 5 - 7 surcos, de 8 

do de 2 a 4 repeticiones por lugar. Se contaron plantas al inicio del 

cultivo y a la cosecha; se midi6 el rendimiento cosecbando 3 - 5 surcos 

centrales, y consignando para maiz, el n'mero y peso de mazorcas, el 

peso de grano y el porcentaje de humedad. En el caso de frijol y vigna 

se pes6 ei grano y se evalu0 el tamaiio de la semilla. 

Se discuten los di.tos de rendimientos y su relaci6n al regi

men de lluvia que imper6 y a las condiciones del. suelo.
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control de 	 P!uI2Opha:' spp. y la Fertilizacion
B. La interaccion del 

sobre 	la Producci 6 n de Maiz en Sistemas de Cultivo 

ce Pequefios Agricultores* 

son insectos que se aliment'n
Los jobot.s (Pktf.lophggat spp.) 

Centro America; a me
las raices 	do muchos cultivos aiiiienticios ende 

sorgo y arroz. Los difios causados 
nudo limitan la producci6n do maiz, 

-
n de poblaci6n en plantas j
al malz se manifiestan por una disminuci
6


eI. acamo durante el crecimiento y la
 venes, la reducci6n en el vigor, y 

Se trata de varias especies pero suponemos que 1-i mayoria

maduraci6n. 


tienen un ciclo de vida do un aio cuyo per'odo 
de minxima ovoposici6n
 

el inicio de laopoca lluviosa. Si durante el mismo ,.o
coincide con 

siembra una 	segunda cosecha- el per'odo do establecimiento
agricola so 

de 6sta coincide con la presencia do larvas en su 
tc-,rcer estado (el 

el e-itado voraz y per*judicial1timo antes 	del empupado). Este es m~s 

no es posible establecer y many si so presenta un; poblaci 6 n elovada 

n de plantas a menos quo se pr7ctique un contener una buena poblaci
6


trol con base en productos aulmicos, 

trabajo ce presenta informaci
6n sobro los ofectos delEn esto 

y del afecto do la inte
control de Phtqj§,.c;ha7.L, de la fertilizaci6l.. 

n do malz bajo las condiciones preracci6n de 	ambos sobre la producci
6
 

forti 
sentes on fincas pocqueias. Lou interrogantes fueron: podrila 01 

lizante por 	si solo estimular suficiontemonte (A crocimiento de las 

Doctores J. 	L. Saunders; M. Holle, C. Burgos y
* Preparado por los 

A. B. S. King,. CATIE, Turrialba.
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raices comao para que la planta so sobreponga a]. dafio causado por el 

podrfa el control con agroqumicos permitir el crecimientoinsecto?; 


normal de las rnaces a un grado tal quo minimrice la necesidad de usar
 

fertilizantes; son los efoctos do Ia fertilizaci6n y del control de 

jobotos acumulativos?; si se controla cl joboto durante la primera 

durante la segundn?; y qu6cosecha, es neces.-Irio alicrr insecticidz 

o aplicar insecticida enseria mns conveniont,: aplicar fortilizantn 

el caso do que las limitaciones financieras impidn aplicar uno de los 

dos, y variarla esto con la gradiente de fertilidad natural? 

MATERIALES Y METODOS 

El 	 tnina.o de la parcela, al distanciamiento de las hileras, 

el patr6n do distribuci6n, el nuMoro de rpcticiones y la variedad de
 

planta var'a con los sitios; por lo tznto so harin descripciones sepa

radas para cada localidad. A continuaci6n so describen los procedi

mientos generaJ. s que fueron iguales en todos los sitios.
 

Tratamientos 

1. Pertilizante en la prinicra v en la segunda siembra. 

2, ldrSn solo en prirer~a 

3. 	 Aldz"n. + fertilizant, en pririera, y fertilizante s6lo an 
segunda. 

en4. 	 Pertilizanto 4-nldriin tanto en primora como segunda. 

5. 	Tostigo. l1o q1 aplic6 fortilizant- ni aldr'n. 

So aplicarci *- q. do aldrin en INoIvo al 2.5% por metro linear 

en Las hileras (o .;' 2 g. por postura.); se us6 un tarro do un kilogra

mo cyn perforaciones c:n el fondo i)ra z] icar l.a dosis on cada hueco 

hecho con la macna antes de cubrir las seraillas do malz on is 
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deblon tratamionto con insecticida.parcelas que Jlevar 

11,j cantidad de fertilizant se brs6 on analisis do suelos de 

cada sitio. Duranto la siembra se aplic6 , aproximadamente a 5 cm. de 

liboralmenlas plantas, un fertilizante corpleto en banda s y so cubri6 

o trointa dtas despu~s de la sirmbra, s,:, aplic6 sulfato de 
to. Veinte 

a unos 10 cm. de las plntav un po
amonio en hoyos abiertos con macana 

co antes de aporcar.
 

Practicas agron 6micas
 

con win macana a 50 cm,So sembriron 3 somillas por postura, 

entre plant. en todas las parcelas. Cada parcela tena 5 hileras y las 

Las semillan se tradistancias ontre hileras vwriaron con los sitios. 


tnron con aldr'n al 25% TP mojnindo las semillas con agua y mezcl~ndolas
 

en una bolsa de pl0 stico. Esta prictic. protege las semillas del at 2

quo de hormigas y grillos antes de la gorminaci 6 n. 

So hizo una desyerba con machete de 20 a 30 dfas dospu6s do 

lrsto so hizo durante el aporque; esla siembra on todos los ,,itios. 


saca suclo do en mudio de las hileras y se tira
decir, con la pala so 


a la base do las nlantas de m7tiz. 

El ma'z sc .obl6 al nadurvr y so dej6 as! on el campo hasta: 

lIi cosecha. El doblatdo consisto en quubrar -A tallo debajo do las ma

tal manera quo: todas 5stas quedon hacia a'ajo. Esta prictizorcas, do 

el da io causado por los po.jaros.ca reduce la pudrici6n de la mazorca y 



Datos Registrados
 

1. 	 Se contaron las poblaciones de plantas 40 dfas despu6s de la
 

siembra y a la cosecha.
 

2. 	 Se estim6 la poblaci6n de Phgj .phaga. Se muestre6'un poco 

2 
antes de la siembra, haciendo hoyos de 0,25 m nor 20 cm. de 

durante elprofundidad. Se hizo, por lo menos, un muestreo 

crecimiento del cultivo - casi siempre de 6 a 8 semanas des

pues de la 	siembra - y tanbiAn un ruestroo en la cosecha.
 

Los nuestreos duranto el crecimionto y on la cosecha se hi

cieron removiendo 4 plantas por parcela y extrayendo el sue

lo del ospacio correspondionte a 25 cm. de dia'metro por 20
 

de profundidad alrededor de cada planta removida. El suelo 

se recogi 6 en lminas grandes do plgstico negro y so registr6 

el numero do larvas de PhyU2-.opha L. Estas muestras se toma

de las hileras do los bordes para evitar la interferencia
ron 


con los datos aciron6micos rogistrados en las hileras del 

centro do cada parcela. 

3. 	 Setenta y cinco dias despues de la siembra so contaron las 

plantas volcadas (acame). 

4. 	 La altura dc la planta so midi6 hasta ia hoja bandera (base 

de la panoja) en todas J.as plantas dc las tres hileras del 

contro. 

5. 	 Cosecha, Se cosecharon tros hiloras y se registr
6 la siguien 

to informaci6n: nrmuro de plantas, nuimoro do mazorcas, peso 

total do las mazorcas, numero do mazorcas afoctadas por HetO

tW zaW, niimoro de mazorcas podridas. 
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azar 30 mazorcas do cada parcela, se pe-
So selc.cionaron al 

se 
saron de nuovo y so llevaron al ]azboratorio donde so desgranaron y 

posaron los granos. So midi6 la hum,.dad y so calcul
6 el peso do los 

So calcul 6 el peso total de granos por par
granos al 14% do hurmodad. 

cela y se transform6 a toneladas por hectaroa. 

cosecharon separada-Las mazorcas do las plantas volcadas s.:: 


se hubieran deja
para estiniar las pe'rdidas de mazorcas si estasmente 

do en el sielo 

Variaciones de cada sitio
 

Caso C. Palmares. So establecioron cuatro repeticiones do mriaz CV. 

1977.Tuxpcfio planta baja el 27 do ,abril do Se 

parcelas deplantaron a 1 m. entro hileras y 50 cm. entre plantas en 

m. La cosecha pro-via h ibf' sido frijoles (segunda cosecha de
10 m x 5 


en el memento

1976) y el sector estaba totalmente cubierto de nialozas 

do iniciar este estudio. 

ILas iiclezas so cortaron el 15 dc narzo de 1977 y so los as

el 22 do abril de 1977.perj 6 0.6 g IA dc paraquat por litro do agua 

Durante la sieobra so aplicaron los siguientes fertilizantes per hectg 

25 Kq dc N; 50 Kq do P205! 13 "'c-do rea a los trntanientos 1, 3 y 4: 


Kg do 0. 0 Kq do do fln. Tedos los tratanmientos

K2 0; 6.0 1,3; Zn y 6 Kg 

recibieron 30 Kg do A durante el aporquo. EsLo cultivo so cosecb6 el 1 

de setiemnbr dc 1977. 

La segunda c, sech*' so semhr6 . 10 do octubro do 1977, en las 

hileras (eras) pero en zod1io do !as posturas dc ia prirmora cosemi-mas 

cha. Un di--i antos de !;%rimrbra so aplic5 paraquat a la misma dosis do 



la primera cosecha. Se aplicaron 30 Kg do nitr6geno en !cs trat.mien

tos 1 y 4 a la siembra, ademis, so aplicaron 30 Kg d N '2n todos los 

La no cosech6 debido al fracasotratamientos al aporjue. segund:. su 

inducido por la scquia.
 

Las Juntas do Pacuir. Se establocieron cuatro repeticiones
Caso D: 


la variedad local do maz "maizenol".
do 

do abril de 1977 on eras hochas a mano con pala
La siembra so hizo el 1 

1.37 m. entre hileras y 50 cm. entre plantas, on parcelas de 8m. y
a 

6.86 	m. Se plant 6 Turrialba--, una variedad dc frijol, simultrneamente 

a 20 cm. Entro planta.on las mismas erms, - 5-10 cm. al li.do del matz, 

La cosecha previa hAbla sido malz y frijol intorcalado -segund. de 

1976-. El camrpo so desyerbo y so surc) on marzo. So aplicaron los si 

guientes fertilizantes por hect'irea durante la siembra a los tratamien
 

tos 1, 3 y 4: 22 Kg de ;1.:
45 Kg de P205 y 30 Kg du-K20. Todos los
 

durante al Este cultivo so
tratamientos recibieron 27 Kg du -., aporque. 

cosech6 el 31 de agosto de 1977. 

El segundo cul.ivo de mafz so sembr6 el 9 do agosto de 1977 

entre los golpes do las mismas hileras d la pdcimera cosecha. Las nma

por litro do agu durant,. lalozas se asperjaron con 0.6 IA de par,-quat 

siembra. SQ aplicaron 24 Kg de N on los tr.tanientos 1 y 4 y luego so 

aplicaron 24 Kg do iq a tcd:?s is tratamiontos durante 01 aporque. Esta 

fue cosechd, .- 'i.)rnas por ol agricultorsiembra omo mnazorcas (elVt.cs) 


quien no tom6 datos do lIa ch
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T. 'T" " ''. ",D V O T ,I T l ! 

E,.n el cu.ciro24 aparecen los datos p.ra lr primera cosecha 

del afio agron6mico. rlos indican 

1. 	 El control de Ph,,Pl.hoph. aumont 6 significativamento la pro

duclA5i~ do 	maiz. 

2. 	 '71control. de Pftq. _op1Izq perm tio alcanzar la mayor pobla

ci6n Oo malz en cJ. monento de la cosucha. 

3, El contrcl.tq ,PW.n[op wtja rodujo el acamo. 

4. 	 L.i tend(:ncia do roducci6n do la poblaci6n de maiz en parcelas 

sin control do ?I.o;:lutgA npnruci 6 40 dfats depues de la 

si..Mbra.
 

5. 	 El nuiero d; P.LqO.'-hhrx.c fue mayor cn Ins" parcelas testigo. 

6. 	 lEl.-iz Zue rwis b. cn las parcelas testigo: esto ocurrio 

rias notoriamento en 3l caso C.
 

En el cuadro25 aparecen los datos do la sogunla dosecha del
 

afio arronorco. Ellos indicn. 

1. 	 Las ;?oi.blaciones do mafz fueron significativamentO monores en 

parcelis ,.onla; que no so practic6 control de Phip,°ophat. en 

ninguna de las coscchis. 

2. 	 No hubo Jiferencia siqnificritiva entre las poblaciones do 

maiz on Parcelas con control do Phf pOliata(duranto an.a' 

siorbras. 
3. 	 El control Q , Pf7,.?J'.oy';t~ihj durnnto la sogunda sicrnbra result6 

3.I El c 	 n r l O .,4_. Z ,1 

en poblacionus dw NlZ iuailes a l.rs obterd:'s on el control 

dur-nte la prinera siorbra y durante la primra ,wis la segun-

Th. 

http:Pf7,.?J'.oy
http:contrcl.tq


Cuadro 24. 	 Resnuesta del malz al control de Phut!ophaga spp. en 'prinrera". Perez Zeled~n, Costa 

Rica 1977. 

2a3o C: .Taimares,P~rc-- :e:&n 

-
Ccs, -n=	 a) 
actas \i-ura "e7ratamie.Loc 

- 4C cas Csecha a-nmadas 7 lan-as 

F a

2,19 b ,.CL 210 a . 

c " h - "2 a '.0a52S 


-.
C.'. -Z 

r 	 5 ab 0.I: a a 46 ar --73 ab .2S a 7.50J799 

c.o0 bC 2564 bc 0.--E 32218 a 28S75 c 2-4 b 331 a 

7C c a 39 22796 bc b 3.4 10.00 b.05 38297 a 0 

FC 3557 c 0.16 a 35562 a 28723 c 912 b 349 a 0.00 b 

a 317 a 6.50 a0 	 0925 a 0.31 A 34042 a 10334 a 11550 

a FC = fertilizado y Phocpnaga contr lada.
1/ F = 	 fertilizado, C = phUb:Zh g controlada, 

cifras Seguidas de letras iguales no son significativmente iferentes (P = 0.05)
2/ T as 


(Prueba de rango m~itipy-de Duncan).
 

http:7ratamie.Lo


--- 

de Pty.f.Uophaga 
-. Re:;pue., dc L pob1,c1tCrt do mjaiz at control

cuadro 

. irez Zv.tL!d6n, ( 'o, ;ta Iiica 1977 

I',, On, .,:. i,. r,':, Z, ' , Pac, iar, Perez Zeled6n 

NuImuro de P'lantas 

cm)I sa-gtiimidio. 

,d:. I' I.T-dti.Qit~o" qmn 

20 d 	 ,as 70 d.as
20 	 ,'v: 7 I.,,1, 

F - F' 36917 a2 " 2DO00 a 1474 . a 7143 a 

C - (1 4 ')17 1, 24167 ib .28419 h 17021 bc 

FC p 4 34 1 / I. 217!50 ,ib :!(748 b 15957 b 

..'C - FC 45100 b 2383 I, 29635 b 20821. bc 

0 - 0 32917 a 9583 c 13829 a 4103 a 

26140 b 22644 c 
0 - FC ---

FC = 	 fortilizado
1/ 	 F fert.izi.z',do, c IIifL't.ophaqa controlada, y 

PItIttOphiaga controlida. 

.tras 	iqua]es no :;oii .ignificativamente dife
2/ 	 Las cifras ;tcu.i.dad ,I, 

rentus (P (0.05) (I-LI:cba c],- rango mitl-tipl de Duncan). 
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C. Manejo 	 de Suelos en Palmares de P6rez Zeled6n, 

Pacifico 	Sur, Costa Rica, 1977*
 

y aplicac'i6 n de.ernmiendas paraLa prcparaci6 n del terreno 

Se detallan en
corregir 	las anomalfas qufmicas usuales cn la rogi6n. 

do los sue
el Anexo 	 1; la descripci 6 n de las caracteristicas qu'micas 

(Pag. 105 	y 106)
los aparecen an los cuadros 14 y 15. 


MATERIALES Y METODOS
 

el 5 de mayo do 1977. Esta fecha marca
 
1. 	 El ensayo se instal

6 

ya cl final do la 6poca normal de sicmbra en la primera 'po

ca. 

Se siguieron las practicas normales del agricultor para ei
 2. 

sistema manz + frijol Con primera) y parn frijol, (en postre 

cv. Tuxpefio PB yra). Las 	 variedades utilizadas fueron mafz 

CATIE 1 on postrera.frijol cv. Turrialba-4 en primera y cv. 


a la siembra, se fertiliAdem"s do los tratamientos aplicados 

de magnesio, 20
z6 con 200 Kgs/ha de 10-30-10; 200 Kcgs/ha de sulfato 

Kgs/ha do sulfato de manganeso y 5 Kgs/ha do sulfato de zinc (36% Zn). 

do amonio y 50
Antes del aporquc so aplicaron 96 Kgs/ha do nitrato 

kgs/ha de suifato de magnesio (10.5% !1g). Esto provey6 50 Kgs. do N, 

5 Kgs. do manganeso y60 Ngs. ds P20 5 , 20 Kgs. do K2 0, 26 Kgr . do llg, 

Preparado 	por los Dosctores C. Burgos, [1.Hollo y J. Saunders, 
CATIE,


* 
Turrialba.
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1.8 K's. de zinc por .hectroa,
 

s
c indican en el cuadro 26.
 Los trat.nmientos seleccionados 


Cuadro 26. Tratimientos en mancjo de suclos..
 

Aplicaci6n Preparaci6n para
Residuos 

la siembradc enmiendas.de Barbecho 


0 Alomillado
1 Eliminados 


02 Acomodados en banda 


en banda F6sforo Alomi.,loado
3 Acomodados 

Calcio
 

5 "" F6sforo + Calcio
 

0 Flno
 

4 


6 Eliminados 


7 Eliminados 
 F6sforo Plano
 

Calcio
8 


F6sfoo + Calcio "
 9 


10 Roza (chapia) OPano
 

RESULTADOS
 

Los resultados se resumen on el cuadro 27 para rendimiento
 

de ma'z; cuadro 28 para rendimiento de frijol; cuadro 29 para la evalua
 

cion del nimero de plantas por hect~rea durante el cultivo de ma z; y 

cuadro 30 para cl nimero de plantas para las dos siembras de frijol. 

'2 ....
 



naiz on grano y porciento del -rendimiento total pro
Cuadro 27. Rendimiento d 

ducido por plantas acafmadas (TM/ea) bajp 10 tratamientos do manejo 

'z m's frijgi en primera; frijol on postrera).de suelos (sistema r, 
(14%Palmares de Perez Zeled6n: Pacffico Sur, Costa Rica, 1977. 


humedad) 

% rend total*
RendirnientoTratamiento en primera 
Plantas no Total 
acamadas 

1. Quitar residuos ve,,. tales rnis alomillado 2.17 3.43 37 

2. Alomillado 1o40 2.20 36 

3. Alomillado mA's f6sforo 2.16 3.38 36 

4. Alomillado ma's cnlcio 2.79 3.75 25 

5. Alomillado m~s calcio m's f6sforo 2.89 5.15 44 

6. Quitar residuos vegctales (sin alomillar) 4.49 4.90 8 

7. Quitar resirluos 
mas f6sforo. 

vegetales (sin alomillar) 
4.46 5.03 ii 

8. Quitar rasiduos vegetales (sin alomillar) 

ms calcio 4.06 4.39 a 

9. Ouitar residuos 
mRs f6sforo mns 

vegetales 
calcio. 

(sin alomillar) 
4.20 443 5 

10. Chapia a mano (sin -ilornillar) 4.04 4.71 14 

* Porcentaje del renriimiento total proveniente do plantas acamadas. 



bajo 10 tratamientos de ma-Cuadro 28. Rendimiento de frijol (Igs/ha) 

nej0 de suelos (sistema mafz mcis frijol en primera; frijol 

en postrera). P'lmares dc P5rez Zelcd6n, Pacifico Sur, 

Costa Rica, 1977. (14% de humedid) 

Kgs/ha Kgs/ha
Tratamiento en nrimers 

en 	primera en postrera
 

1. Quitar residuos vegetales m~s alomillado 234 562
 

206 502
2. Alomillado 


141 603
3. 	Alomillado mas f6sforo 


4. Alomillado r-as calcio m~s f6sforo 141 494
 

201 794
5. 	Alomillado mrs calcio ms f6sforo 


6. 	Quitar residuos vegetales (sin alomillar) 234 575
 

7. 	Quitar residuos vegetales (sin alomillar) 68 499
 

rmas f6sforo
 

8. 	 Quitar. residuos vegetales (sin alomillar) 92 674
 

m'as -alcio
 

9. 	Quitar residuos veg tales (sin alomil.ar) 108 936
 

mlis f6sforo m,'s calcio
 

10. 	Chapia a mano (sin alomillar) 118 625
 

http:alomil.ar
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do maiz por hoct~rea durante su
Cuadro 29. Evaluaci 6 n del numiro dc plantas 

7 
el ensayo de manejo d&- suelos (siembra: 6 mayo/7 cose

cultivo -n 


ci14 20 setiemL'rc/77). 

Numeroce 91antics 

Trnta t. l pndel 

Al 
inicio 

cultivo 

P6rdidas 
por acaime 
a los 60 

dIas 

A la 
cosecha 

Perdidas 
por acame 
a la 

cosecha 

1. Quitar residues vge 
tales mns alomillado 

2. Alomillado 

3. Alomillado ms f6sforo 

4. Alomillado m"s calcio 
mis f'sforo 

5. Alonillado mas c-alcio 
ma's f6sforo 

37,000 

36,700 

38,500 

41,700 
41,700 

43,200 

3,200 

7,800 

9,400 

11,200 
11,200 

6,800 

9 

21 

24 

27 
27 

16 

15,000 

17,400 

18,000 

22,200 
22,200 

20,300 

5,800 

6,000 

7,300 

6,300 
',300 

10,500 

29 

35 

41 

28 
28 

52 

6. Quitar residuos vege
tales (si- alomillar) 

7. Quitar resiCuos vege
tales (sin alomillar) 
m~s f sforc 

8. Quitar residues veg

tales (sin alonillar) 
m~s calcio 

18,100 

43,900 

43,200 

2:300 

2,500 

1,300 

5 

6 

3 

27,100 

27,800 

29,500 

2,900 

3,400 

2,300 

11 

12 

8 

9. Quitar residuos vogu-
tales (sin alomillar) 
mas f6sforco r.ffs calcio 

10. Chapi-, ..mano (sin '

lomillar) 

Fecha 

Dfts desde la siembra 

-.,200 

42,300 

20 junio 

45 

1,700 

1,700 

6 julio 

61 

4 

4 

28,300 

28,200 

20 set. 

137 

2,000 

1..100 

20 set. 

137 

7 

5 
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,1,fri ol axr he(tAS1,a al i ricir del cul-
Cuadro 30. N6imoro du planta: 

trao'Jific.,ntos de ma
tivo y a la ,.osvclhd ofl 2 tpocaf;, hajo Io 

la lnkrc de P4ruz Zel,-Al6n.nojo dt sueiig ,; 1a primra 6poca. 

jacjfico Suv, Cota Ric4, 1977. 

Epoca 

Tratamiento ,n primor, 
priT, ra 

*_-__..-_-

pl,intas 4 Planta:' a 

lo:; 34d0t1i l, ,'cha 
ml Les x IlaMilos x Ila 

Postrora 

% de pldlta.i a 

roducoi 6 los 30dias 
miles x ha 

-

Plantas a 

la cosecha 
milen x h4 

% de 
reducci6n 

1. Quitar residuos veqe-
taleis mis alomLI.Lado 

2. Alomillddo 

3. mns f6sforo4. AlomilladoAlomillado 16. calci., 

mg:;; f6'foro 

5. Alomi].1adld u *.R65a].cio 

mvs f6-,foro 

6. QuiLar rv,;idu.;: veqt,

tale:; (sin alcmi l r) 

10. Chapia a mano (:i.n 
alomillar) 

1016 

88 

9S 

)06 

101 

7 

6'. 

85 

63 

66 

72 

76 

56 

47 

20 

29 

34 

31 

27 

25 

29 

170 

173 

162 

183 

170 

174 

177 

152 

148 

149 

173 

160 

152 

161 

10 

15 

8 

6 

6 

13 

9 

7. 

8. 

9. 

Quitar ro iduolro vwtqu

ta.I,; (;i.nolomi llar) 

li.t.ar ro:;id%1o. 
+, 

v.gu

t. 5S (sill aloi l.lad') 

? ..tar restluow voie

t i.... (- lil ar) 

i.sr6s.foro inui caslcj, 

Promcdlo 

Poblaci,5n to6riccl i 

Fecha 

61 

69 

76 

89 

100,000 

icbra 
7 mayo 

47 

46 

54 

61 

-

Cosecha 
3 agosto 

25 

33 

28 

28 

-

-
-

152 

164 

172 

170 

200,000 

Stenbra 
21 tct. 

132 

146 

160 

153 

-

Cosecha 
23 enero 

13 

11 

7 

10 

Perfodo voqetativo 78 das _ 88 dras 



-158-


ANEXO 6
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B. 	Fuentes de informaci6n adicional de importancia 
sobre el
 

medio ambiente de la regi6n Pacific6 Sur*
 

El Pacfhico Sur ge describe en sus aspectos geogr~ficos generales 

y de divysi6n politica ca los documentos del 'Proyecto de desarrollo 

del Valle de U1 General 1973-1975" y del "Atlas Geogr5fico" 
del Plan 

1974, IFAM, San Jos6, puede obtenerse ,.de desarrollo Valle de El General 


n agron6mica en varias tesis de la Universidad
 gran cantidad de informaci
6


de Costa Rica, coimo por ejemplo, las siguientes:
 

Estudio edafol6gico y 	Agrol6gico de
 1. 	Alvarado Hernindez, Alfredo. 


las Sabanas de Buenos Aires de Puntarenas, 1970.
 

2. 	Landaeta, Hern~ndez, Antonio. Caracterizaci6n de la fracci6n mine

n de 2, D.C. en una catena de suelos derivados de
 ral 	y determinaci
6


1977.
cenizas volc~nicas de 	la Cordillera de Talamanca. 


3. 	MAccas V., Marciano. Propiedades morfol6gieas fisicas, quinmicas y
 
1969.
clasificaci6n de ocho latosoles de Costa Rica. 


Estudio y evaluaci
6 n de la fertili4. 	 alespin Cervantes, Irving A. 


dad de dos zonas del Valle de El General. 1974.
 

5. 	P6rez S., Alvarado, A. y Ramirez, E. Asociaciones de grandes
 

grupos de suelos de Costa pica. 1978.
 

Estudio y 	evaluaci6n de la fertilidad
6. 	Portillo Velasco, Ulises. 

de algunos suclos del 	Cant6n de K6raz Zeled6n. 1974.
 

itil sobre 	geologia y geomorfologia
Puede encontrarse informaci6n muy 


de la regi6n en los siguientes documentos:
 

Aspectos 	geol6gicos de ls yacimientos de arcilla
1. 	Castillo, M. R. 

Direcci6n 	de Geologia, Informe No. 16.
 

y laterita de Costa Rica. 

1965.
 

La regi6n 	de rl General. Condiciones geol6gicas y geo2. 	Dondoli, C. 

Depto. Macional do 1gricultura. Boletin
agron6micas de la zona. 


T6cnico No. 14, Goologla 6, 1-19. 1943.
 

Traducci6n del ingl6s 	del inforre inturno presuntado 
por el doctor
 

* 
Peter C. 	Duisberg, Consultor'el CATIE.
 



Mapa geol6gico de Costa Rica.
3. Dondoli, C. y DengQ, G. 

Direcci6n 	de Geologla, t4inas y Petr6leo, 1:700.000. 1968.
 

4. Weyl, 	R. Contribuci6n a la geologia de la Cordillera de Talamanca.
 

IGW. 	1957.
 

El desarrollo paieografico de Centroamerica. IGN, 1969.
5. Weyl, 	R. 


encuentra 	en el
 Informaci6fn ecol6gica de mucho valor para la zona se 


mapa ecol6 gico de Costa Rica a escaa 1:750.000 hecho en 
1969 por J. Tosi.
 

•Ad,-,nas la vegetaci6n natural y los indices de vegetaci
6 n se describen en
 

detalle para varios sitios de Costa Rica en una publicacion 
de L. R.
 

Holdridge, Forest environments in tropical life zones, Pergamon 
Press, 1971.
 

n climatica
El Instituto Pieteorol 
6gico Nacional ha colectado informaci

6


de 28 litros en la cuenca hidrografica del ro Grande do Terraba. Hlay una
 

estaci6n 	clase A en La Pifiera. y 6 estaciones clase B. Las restantes mi

den la lluvia.
 

En la

No hay estaciones meteorol6gicas en la cuenca del rio Daru. 


peninsula 	de Osa, en el Golfo Dulce, la cuenca del rlo Coto Brus 
y las
 

greas limi'trofes. Hay unas 10 estaciones meteorol
69icas colocadas en su
 

mayoria por las compaMlas bananeras. Hay unas 20 estaciones del mismo
 

tipo en la provincia de Chirigui en Panama.
 

Los datos de Costa Rica fueron publicados en 1972. Informaci6n
 

muy completa de la estaci
6 n clase A de La Pifiera erca de Buenos Aires
 

fue publicada en la "Tabulaci6n de los datos climaticos para 
uso agrico

la" por 	L. Vivas y V. 9uiroga, IICA, 1977.
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Se publicaron mapas nacionales de isoyetas y de isotermas cubriendo
 

el perfodo entre 1954 y 1973 por el Proyecto cidrometeorol6gico del ICE,
 

IM, y la UNA. 

Se han colectado datos de caudal en 11 localidades en la cuenca del r~o 

Grande do T6rraba en perf.odos quo van de 7 a 16 a~os. Los datos in

cluyen materias en suspensi6n; tambien se mide a veces, la calidad del
 

aqua, incluyendo pH y dureza del agua.
 

No hay datos sirnilares a estos en la regi6n al our del rlo T6rraba; 

pero en Panam' hay una estaci6n en el r1o Chiriqui Viejo y otro en el 

rfo Chico, cerca al li'mite con Costa Rica. 

La regi6n ha sido cubierta varias veces pur fotograflas aereas, in

cluyendo las si.quientes.
 

1. 	1:46.000 (194C-1949) Proyecto 6-7 Frontera con Panama-y Pacifico Sur.
 

2. 	1:40.000 (1953) Proyecto CTR-Costa Pacifica y Atlfntica.
 

3. 	1:60.000 (196-57) Proyecto 142-Valle Central, Pacifico Centro y Sur.
 

4. 	1:60.000 (1960) Proyecto 55AM73--Norte, Este y Sur del pals. 

5. 	1:32.000 (1953) ?royetto 551-173 Cordillera de Tilaran, Pacifico Sur
 

y Costa Atla'ntica.
 

6. 1:10.000 (1960) Palmar Norte y Sur. 

7. 	1:15.000 (1960) Sn Isidro de E. General 

8. 	 1:20.000 (1960--Gll Golfito (Pr..yecto AFrl-l0) 

9. 	1:11.000 (1965-196D) Pacifico Sur.
 

10. 1:20.000 (1972-73) P6rez Zeled6n-Coto Brus (Catastro).
 

11. 1-5.000 (1972) San Isidro de El Ceneral
 

12. 1:25.000 (1972) San Isidro de El General
 

13. 1:5.000 (1973) Valle 6e Diquis.
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'4. 1:5.000 (1973) Rio Grande de T6rraba.
 

15. 1-5.000 (1973) Fila Costefia
 

La regi6n esta cubierta por imagenes de sat~lite disponibles en la
 

escala pequefia en el Instituto Geografico Nacional. La informaci6n
 

numerica de sat~lite esta disponible en la NASA de los Estados Unidos.
 

Las fechas de toma de las fotograflas mencionadas son importantes.
 

Con tal material se puede estudiar en detalle, por ejemplo, los cambios
 

n, dado que esto ocurri
6 a partir de la de'
ocasionados por la deforestaci

6


cada de 1940.
 

1:?0.000 y
La regi6n esta totalmente cubierta con mapas a escala 


1:50.000. Todos los mapas estan disponibles en el Instituto Geografico
 

Nacional.
 

El Servicio ilacional de Aguas Subterraneas (SE4AS) tiene un mapa 

hidrol6gico sin publicar a escala 1:200.000 de todo el pals. 

Por medio de un contrato entre el Instituto Geografico Nacional y el
 

ITCO se realiz6: en 1971, un catastro que incluy6 mapas de 1:10.000 y
 

1:25.000 cubriendo 200.000 hectareas del Valle de El General y 170.000
 

de los Valles de Coto Drus y Diquis. Los mapas y la inforva-i
6 n adi

cional pueden conseguirse en la Direccibn General de Catastro.
 

La Direcci6n de Estadistica y Censos tiene un juego completo de
 

voluirqenes de censos, incluyendo el Censo Agropecuario de 1973. Tamnbien
 

tiene mapas desde 1:12.500 hasta 1:30.000 de cada ino de los distritos
 

que indican, por ejemplo, la localizaci
6fn de las casas en 1970.
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El material mencionado constituye solo lo encontrado durante el
 

corto tiempo disponible por el autor. Sin embargo, se piensa que,
 

aunque se dispusiera de toda la informaci6n existente, esto no serla su

ficiente para transferir resultados al nivel de fincas individuales. Esto
 

zona de vida, clima y suelos
 es especialmente cierto con los detalles de 


que son necesarios.
 

FITO 867-79
 

6-11-79
 


