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INTRODUCCION
 

Los Cantones Guicimo y Pococl estan en la Provincia de Lim6n y
 

constituyen la,parte norte de la Region Atlantica de Costa Rica.
 

Hay dos sistemas de cultivo an los 
que intervienen malz y yuca que
 

son practicados por la mayorla de los agricultores de la regi6n, a sa

ber:.ma*z de primera (enero-febrero) intercalado con yuca a la floraci6n
 

del malz (marzo-abril) o malz de segunda (julio-agosto) intercalado con
 

yuca a la floraci6n del malz (setiembre-octubre). 

La alternativa propuesta trata de no modificar sustancialmente el 

sistema del agricultor.
 

Se sugieren: las siguientes modificaciones: cambios de la varie

dad de malz; inclusi6n del frijol en el sistema; uso racional de insec

ticidas y matamalezas; dosis apropiadas de fertilizantes; y manejo del
 

follaje de la yuca para propiciar el crecimiento del frijol desde el mo

mento de la siembra. En cada caso siempre se tiene en mente: la capaci

dad financiera del agricultor; la comercializaci6n de los granos y de
 

las ralces de la yuca; las variaciones estacionales en la oferta local
 

de mano de obra; y las necesidades de autoconsumo del grupo familiar.
 

Los aspectos principales de la alternativa propuesta estan presen

tados en las primeras paginas (en papel amarillo). Ademas de esta in

troducci6n, se incluye: una vista panorimica de la regi6n (resumen de
 

aspectos geogrgficos), descripciones separadas de los aspectos agron6mi

cos fundamentales del sistema del agricultor, (Cuadro 01) y de la alter

nativa propuesta (Cuadro 02) y la comparaci6n entre las actividades del
 

sistema del agricultor y las de la alternativa propuesta (Cuadro 0.3).
 



Cuadro 0.1 El sistema de produccidn de malz asociado c-n yuca del agricultor en Cariari, Pococ!, Costa Rica. 

i 1NS UM 0 P R C D U CTOS 
Semana Mes Plan de Actividades* Horas 

Hombre 
Semilia, tipo 
y cantidad 

Productno 
qq mico 

Cantidad Medio 1/ 
anni-nte 

Tipo Cantidad Comentarios 

por ha PPT C 

2-4 Ene 312 24.5 

3-4 Rastreada I y II 4 con Mantillo Usual 
mnquina vecetal 

5-8 Feb 222 25.0 - -

Raztreada III (opcional) 2 con Mantillo - -
miquina -regeta! 

5-6 Sievbra de malz 32 local blanco Usual 
18 kg/ha 

5-6 Control de malezas 5 Gramoxone 
con 108 

989 ml Y 
34E2 ml 

Usual ade
cuada 

7-8 Fertilizaci6n I matz 10 10-30-10 46 
6 o 

12-24-12 92 kg/ha Usual 

9-13 Mar 201 26.1 

11-13 Control de malezas 5 Gramoxone 989 ml y Usual ade
y 108 3462 wl cuada 

11-13 Fertilizaci6n I malz 5 Urea 46 6 Usual ade
92 kg/ha cuada 

14-17 Abr 260 26.7 

14 Siembra de yuca 60 Valencia 10 horas 
10.000 esquejes prep. es- Usual ade

quejes " cuada 

18-21 May 432 26.1 

18 Dobla de mafz 32 Usual ade
cuada 

22-26 Jun 419 25.0 



Cuadro 0. I(Continuaci6n) ....................
 

Serana Mes Plan de Actividades INSUoras 
hombre 
por ha 

UMoS
Semilla, tipo 
y cantidad 

Prcduc-o 
cuifmico 

Cantidad Medio I/ 
ambiente-

PPT OC 

P R0DUCTOS 
Tipo Cantldad Comentarios 

22 Cosecha de malz 56 
grano 1.0-1.8 

24 Pozade caflas del malz 10 25.0 
12% hum
12trial TM,/ha Usual 

2Vegetal 
25 Deshije de la yuca 10 Vatal 

Material Usual 

27-30 Jul 
470 25.6 

Vegetal 

31-35 Ago 378 25.o 
36-39 Sep 349 24.5 
40-43 Nov 445 24.5 

44-48 
499 23.9 

49-52 Dic 
504 23.9 

50-58 Cosecha de Yuca 100 
10.0-12.0 

9.274/ha 

* Ver Cuadrc 1 para mayvr detalle de las actividades 
1/ Dato mensties promedio (2: a~os) de Est. Met. Los Di iantes. (HANCOCK, J. K. y HARGIMAVES, G. H. Precipitaci6n, clima y potencial paraproducci&n acricola. Logan, 
Universidad del Estado de Utah, 
1977. 136 p.
 



Cuadro 0.2 Alternativa paza un sistema raiz asociado con yuca y frijol en relevo en Cariari, Pococl, Costa Rica 

Semana Mes Plan de Actividades ' Horas S.milla, tip Producto Cantidad Medio Tipo 
PRODCTPOS 

Cantidad Ccmentarios 
Hombre y Cantidad Arbiente 
nor ha ppT 1/ *C 2/ 

1 Ene 35.6 24.5 
2 21.4 

3 84.8 
4 
5 Feb 

Ratreada I, II ! IU 
Cc,-rtrol de insectos 

4 
10 Aldr-n 2.5. 5 kg/ha 

31.0 
14.6 25.0 

Mantillo Usual evaluada 
Vcr an-xo 5A 

Siambra de malz 50 T4.:xpefio Plantae 
Baja 18 kg/ha 

6 Siembra de yuca 66 Esileies 10,000 28.P r anexo 5B, C, D, E 
por hectirea 

7 
Val- v":--c 

1: a 
15 

15-30-8 363 kg/ha 20.0 

8 62.4 
9 Mar F-eri_!zaci6n. 11 -.0 a 14itrato de 285 kg/ha 57.8 26.1 Vet anexo 5C 

Maiz y yuca 15 Anonio 
10 Control dc insectos 6 Volat6n 2.5% 40 a 80 57.8 Ver anexo 51 

,opci~na1) G kg/ha 
6.4 

12 29.6 

13 Control de malezas 16 Gramoxone 1.7 a 2.5 37.2 Usual 
75 ml/16 Its its/ha 

14 Ahr 41.4 26.7 
15 21.8 
16 10.4 
17 11.0 
18 May Dobla del tralz 32 70.2 26.1 Usual 
10 5.6 
20 Deshije de la yuca I0 23.0 Usual 

21 3.0 
22 Jun Cosedia de malz 61 24.7 25.0 Grano 12% 1.4-1.9 Usual 

.,meA, 1 6 T/h a 



Cuadro 0.2 (Continuaci6n......... 

Smnan ties Plan de Actividades Ucras Semilla, tipo Producto Cantidad Medio Tipo Cantidad Comentanios 
Hombre y Cantidad Ambiente 
por ha 

PPT C 
23 Jun 

37:0 Usual 

24 Ioza ca~s ei ma~z 10 245.0 Material Vegetal 
167.4 

25 
26 Control de malezas 

°= 
5 Gramoxone 

75 m/16 lts 
1.7 a 2.5 
ts/ha 

146.0 
100.8 Usual 

27 Jul 
307.5 25.6 

28 
182.0 

29 
141.0 

30 
103.0 

31 Ago 
101.6 25.0 

32 
85.4 

33 
15.8 

34 
35.4 

35 

36 Sep 
52.9 

37.0 24.5 
37 

10.8 
38 

139.2 

39 

40 Oct 
105.0 

142.8 24.5 
41 

299.7 
42 

99.6 

43 
12.6 

44 Nov 
48.0 23.9 

45 
164.4 

46 
6.4 

47 
48 Limpia del te-

rreno para siembra 
frijol 

10 Gramoxone 

0 limpia 
nualmis 

1.0-2.0 
242.7 

Prgctic! adicional 
Uso del Herban es 
opcicnal 

Herb6n (DNBP) 5-8 lts/haa 



cuadro 0.2 (Continuaci6n......... )
 

Sem,.na Mes Plan de Actividades 	 Horas Semilla, tipo Producto Cantidad Medio Tipo Cantidad Comentarios 
Hombre y cantidad Ambiente 
por ha PPT c 

49 Dic Siambra del frijol 60 	 CATIE 1 39.6 23.9 Pr~ctica nueva
 
30 Kg/ha anexo SC
 

50 	 Fertilizacifn I 30.4 Pr~ctica nueva
 
Prijol 7 10-30-10 360Kg/ha anexo SC
 

51 	 Control de 5-15 Babotox 15 Kg/ha 56.8 Prhctica nueva 
anexo 58
 

52 	 ba-osas 14.2 

53 Ene 	 Control de in- Sevin 3.0 24.5 Practica nueva
 
sectos opcional 80% V 2 Kg/ha anexo 5B
 
y babosas
 

54 	 Fertilizaci6n 11 Nitrato 
 14.6 	 Prfctica nueva
 
Frijol 7 de amonio 286Kg/ha 	 anexo 5C 

55 	 112.8 

56 	 4.4 

57 Feb 	 193.6 25.0 

58 	 36.4
 

53 	 39.0 

60 	 Cosecha del 102.4- Pr~ctica nueva 
frijol 64 	 Grano 0.9-1.1 Procedimiento usual 

12% hum 0.9TM/ha 

61 	 Croecha de 14.0 

62 yuca 100 61.6 Ralces 	 30.5-33.0 Usual
 
31.7TH/ha
 

63 	 91.4 

64 	 -17.6 

65 	 117.70
 

Vrr Cuadro 1 para mayor detalle de las actividades 

I/ Datos del pluvi6metro instalado en la finca del 	agricultor
 

J.K. y HARGREAVES, G. H. Precipitai&n, clima-y potencial para producci6n2/ Datos r.-nsuales promedio (24 ados) do Est. Met. 	 Los Diamantes. HANCOCK, 
-ogrlcola. Lc-gran, Universidad -Iel Estado de Utah, 1977. 136 p.
 



Cuadro 0.3 Comparaci6n do las actividades actualus del agricultor con lam actlvidadas do Is 
alternative propusta. (Cariari, Pococf, 

Semana Actividades del Agricultor 

1-3 

3 - 4 	 Dos pasadas de rastra tirada por tractor. 

5 Una pasada do rastra tirada par tractor. 

5 - 6 	 No practicada pir el agricultor 

Siembra de malz on plano con espeque. La 
6poca de ciembra ,atia do acuerdo a Is pre
cipitaci6u. Podria adulantarse dos seanmas. 

Variedad local. Grano blanco, tipo crista-
lino, planta alta 

Siembra efi l1neas dintanciadas de 80 . 100 
cm. Distancia entre golpo de 85 a 100 cm. 
Semillas par golpe de 4 a 7. La poblaci6n 
es variable. Poblaci6n promedio 58,800 
plantas por bectixea 

Aulicaci6n parzaeuat (qrsnmone) inmediata-
mente demugSn de In simbrn sabre el folls
je de Ian malzas presontes. 

Practice realizada par el agricultor en 
fech am1s 	tarde. 

7 - 8 	 Modificnci6n a In pi&ctica del agricultor 
quien fertilia con N, P, K el malz sole-
mente. 

9 modificaci6n a le pr~ctica del agricultor 
quien fertiliza el nalz solamente. 

10 	 No practicada por ai aqricultor. 


11-13 	 Control do malemas. Aplichci6n do pars-

quat (gramoxone) nobro malezas presentea.
 

Pertilizaci6n con Urea del malz 

14 	 Siembra de yuca. El arreglo espacial on 
relaci6n ai masz varga. Distancias 100 
x 100 cm aintre lineas del maz. Variedad 
Valencia 

18 	 Dobla del maiz 

20 	 El aqricultor realizA esta pr. ctica en 

una focha ms t ,d~a dvbido a Ia fecha 

de siembra. 

22 	 Cosecha de ;Az. Se arranca Ia mazorca 
Is cual se coloca en saccn pare ser trans
portados a la planta du cecamiento dol 
Consejo Nacional de Producci6n (OCP) 

Costa Rice). 

Semana Actividades de Is alternativa propu..ta 

1-3 

4 	 Tres pamadas do rastra tirada par tractor. 

5 	 Actividad adelantada una nemana. Puede ha
cerse Is tercera raatreada en eFta semana. 

5 	 Control de insectos del suelo mediante apil
caci6n do Aldrfn 2.5%. 

Igual al Agricultor 

Variedad mejorada. Tuxpefio Planta Baja o 
Tico 	V-1. Grano blanco, semi-harinoso. 

Siombra en lneam, diatanciadas 100 cm entre 
aurcos y 50 cm entre golpem colocando dos 
plantas por.golpe pars toner 40,000 Plantas 
POr 	hectArea. 

Se elimina esta actividad. 

6 	 Siefbra do yuca, 10,000 plantas par hect&rea 
simbradau a 100 cm quntre lnean y 100 cm 

ontre plantus. Variedad Valencia. La yuca 
no coloc6 entre ln luneav de maz. 

7 	 Fortiliaci6n con 14,P y K.localizados al 
lado do lan plantar de yuca y rasz 

S 	 Fortilizaci6m 1 monio) dorx,ri (nitrato de 
malz y yuca. El fertilizante ce localiza 
&I lado do lar. plajtas de yuca y mawr. 

10 	 Control de curtadcretr y/ cogollero.
Prfirtica epciarial. 

13 	 Igual al agricultor
 

11-13 	 Actividad efectuada antes y modilicada pars 
beneficiar la yuca.
 

14 	 Ests actividad so modifica sembrando Ia 
yuca y maiz an la misma semane. Ver rema
na 6. DBsic m ,nteigual al agricultor. 

18 	 "gual al aqricultor
 

20-21 	 Dehije de In yuca. Consiste en Ia elimina
ci6n do brotes del esqueje de yuca sembrado,
 
dojar dos talloa.
 

22 Cosecha de malz hecha-igmal al agricultor. 



Cuadro 0.3 (Contizaci.
 

Semana Activ'dades del Agricultor r-emana 


24 	 Roza de calias do maz. Actividad efectua- 24 
da par el agricultor para facilitar futuras 
labores en la yuca quo permanece coma cul
tivo solo en el campo. 

25 	 Deshije de la yuca. Prdctica del agricul- 25 
tor pare dejar dos tallos de yuca par 
planta. 

26 


40-45 	 40-45
 

48 	 Nueva prictica debido al cultivo afladido 48 

al sistema (frijol). 


Nueva prctica para el frijol. 


50 	 Nueva prictica para al frijol. 50 


Cosecha de la yuca. La cosecha se realize 
cortando el tallo do la yuca a una altura 
convoniente que permite sujetarlo para 
arrancar del suelo las races. Las ralces 
son oeleccionadas pare su venta al comer
diante. Esta actividad podrfa durar haste 
el final de la semana 58 dependiendo do In 
demanda del producto. 

51-53 Nueva practica para el frijol. 51-53 


Nueva prfictica pare el frijol. 


54 	 Nueva prfctica par el frijol. 54 

60 	 Nueva practica 60 

.61 	 frfictica hecha igu.& quo (I ,gr.cultor. 61 
La fecha do realizaci6n es distinta par 
razones de fecha de siembra. 

Actividades de la alterniktiva propueata 

Igual al agricultor.
 

Igual a la del agricultor adelantada para 
ajustarse a la fecha de siembra.
 

Control de malozas. Aplicaci6n de paraquat
 
(gramoxone) sabre malezas presentes.
 

Las malezas quo han crecido debajo de la
 
yuca son quemadas con paraquat (gramoxone).
 
Este control tambin puede lograrse hacien
do una limpia manual y luego aplicando sabre 
la superficie Herbon (DUIP). 

Siembra de frijol con espeque a ambos lados
 
de las plantas de yuca. Distancia entre
 
lneas 	de frijol 60 cm entre plantas 25 cm;
 
colocando 2 semillas jpor golpe. Poblaci6n
 
120000 plantar par hect~rea.
 

Variedad utilizada, mejorada negro CATIE-1.
 
Esta variedad se ccnport6 comro voluble en
 
nste sistema.
 

Aplicaci6n de fertilizante completo en banda
 
a un lado de cada linea do frijol. El fer
tilizante se aplic6 en un surco hecho a mano
 
con el 	espeque. El fertilizante so cubri6
 
con suelo empujado con el pie.
 

Pr~ctica realizada en otra 6poca para aJus
tar ciclo.vegetativo a In 4poca do siembra. 

Colocaci6n de cebo contra babosas. La apli
caci6n se hizo por las tardes. Repetir Ia 
aplicaci6n si el cebo es inactivado par lluvia. 

Control de insectos crisamglidos principal
mente (opcional)
 

Fortilizaci6n 1I paro el frijol. Aplicaci6n 
en bandas de nitrato de amonio. El f rtili
zante es colocado al fondo de un surco peque
iio hecho con espc.uv, ei mejor cubrir el 
fort ili wznte . 

Cosecha del frijol. La planta es arrancada 
del suclo y svparada del tallo do ]a yuca. 
Las plantau y los vainas son llf-vadan a un 
lugar en donde puedan sccaris. Luego ol 
material es qolpeado para sacar el grano do 
las vainas. El matorial es entonces ventea
do pare dejar ,:lfrijol linpia. 

Cosucha do la yuca realizada igual que el
 
agricultor.
 



Las p~ginas restantes son anexos en los que se presenta informaci6n 

adicional y complementaria. El anexo 6 lo constituye una'lista de 34 refe

rencias bibliogr ficas de documentos relacionados a la region Atlaitica. 

La informaci6n consignada en este documento es parte de los resul

tados obtenidos por el personal tecnico del Proyecto de Sistemas de.-


Cultivo para Pequefos Agricultores (1975-1979) del CATIE. El Proyecto
 

fue financiado por la AID a trav~s de ROCAP.
 

Los trabajos del Proyecto en Gufcimo y Pococi fueron realizados
 

conjuntamente por tecnicos del CATIE y t~cnicos de la Estaci6n Experi

mental "Los Diamantes" y del Centro Agricola Regional de Lim6n del Mi

nisterio de Agricultura y Ganaderfa, (MAG) de Costa Rica.
 

RESUMEN DE ASPECTOS GEOGRAFICOS
 

1. UBICACION DEL AREA Y TOPOGRAFIA 

La regi6n Atlantica esta ubicada en la zona este del pals del lado
 

del Oceano Atlgntico, en Costa Rica. Comprende la provincia de Lim6n
 

y el distrito Las Horquetas del Cant6n Sarapiqu de la provincia de
 

Heredia y tiene una superficie de 9.788 kil6metros cuadrados.
 

El sistema mafz asociado con yuca y frijol intercalado con los ta

llos de la yuca descrito en esto documento es aplicable a un areaf que
 

incluye parte de los cantones de Pococ' y Guacimo distribuldos en los
 

distritos Gu~piles, Rita, Cariari,;Roxana, Jimenez, Guacimo y Rio
 

Jimenez (Ver Figura 3.7).
 

Los datos ofrecilo'- en este documento se refieren a los distritos
 

Gupiles, Cariari y Gr1cimo; los que se escogieron como representativos
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de la posible area de aplicaci6n-de la alternativa.
 

.Elperfil topografico esta limitado por los volcanes Turrialba
 

(3329 m) e Irazd (3432 m) al oeste y la planicie costera delAtl.ntico
 

al este.
 

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

suelos f~rtiles y bien drenados. Las'pendientes de la planicie dismi

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

ciones ocurren con frecuencia.
 

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

Datos del censo agropecuario de 1973 indican que en los Cantones
 

Pococt y Guacimo hay 1,363 y 695 explotaciones agricolas o ganaderas.
 

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

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

Los cultivos nms importantes y frecuentes son malz, yuca, platano
 

y en menor proporci6n el frijol. El area de estudio en 1973 contribuy6
 

al pais con el 44% de la producci6n de ma~z. La producci6n de yuca en
 

los distritos estudiados es muy importante. La regi6n contribuye con
 

el 26% de la producci6n de yuca del pais.
 

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

Atl5ntica y se consume el 41% de la producci6n total.
 

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

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

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

Gufcimo, respectivamente.-


El anallsis de los sistemas de finca en la zona de estudio en 1977
 



indicaron que los cultivas anuales ocupan el 31% de la superficie de las 

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

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

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

ingreso. La tierra sinuso u ocupada por bosques absorbe el 32% de la 

finca y genera el 3% del ingreso. 

Debido a la distribuci6n de la precipitaci6n las actividades anua

les se desarrollan todo el afio calendario. 

3. CLIMA E HIDROLOGIA
 

El clima del 5rea de estudio es hfimedo6 y calido. Esta area com

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

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

(bp-IB); Bosque pluvial Premontano (bp-P); Bosque muy himedo tropical,
 

transici6n fr'a (bmh-T4_ ); Bosque muy h'medo tropical (bmh-T); Bosque 

muy h medo premontano, transici6n c~lida (bmh-P '); y Bosque hdmedo 

tropical, transici6n h~meda (bb-T 

En la planicie la temperatura varfa entre 25 y 270C.
 

La precipitaci6n media anual de la Regi6n Atlntica varfa de 4261
 

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

meteorol6gicas ubicadas a 90,270 y 296 msnm.
 

El gra'fico de precipitaci6n trazado con los datos promedio de pre

cipitacion mensual indican qua los mesas con menos precipitacion son
 

los meses de febrero, marzo, abril y setiembre. Sin embargo la precipi

taci6n en estos meses supera los 100 mm. Hay dos picos de precipitaci6n
 

en junio y diciembre. Las 6pocas de siembra coinciden con los meses de
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menor pluviosidad, enero a febrero y julio a agosto.
 

Los rfos mas importantes del area de estudio son: Chirrip6, Toro
 

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

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

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

sedimento.
 

Los sistemas mejorados de finca, en esta area, requeriran de prac

ticas que aseguren un buen drenaje del agua del suelo.
 

4., GEOLOGIA Y SUELOS
 

La planicie costera del Atl5ntico fue una vez una continuaci6n de
 

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

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

dimento fueron acumulandose en la fosa; mfs tarde, la actividad volc5

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

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

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

El area en la cual est~n los campos de estudio de CATIE tienen
 

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

pie de monte y parte alta de la planicie costera.
 

Los suelos de la Regi6n Atlgntica Oeste pueden dividirse en dos
 

grupos generales:

1. 	Suelos aluviales formados de materiales originarios ricos en ba-


Estos suelos fueron formados
ses y nutrimentos para las plantas. 


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

(Serie Gufpiles y Old Vega) y los Histosoles y Suelos Gley.
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2. 	 Suelos Latosoles (Oxisoles) de color rojizo que tienen arcillas
 

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

com~nmente coolinita. Estos suelos se formaron de lodo depositado
 

en el Pleistoceno hace un mill6n de afos. Las series descritas y
 

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

(Gley) y La Curia.
 

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

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

suelos de menor fertilidad potencial.
 

La textura de los suelos de Cariari y Gu~cim0 varaaentre franco
 

arenoso, franco y arcilla. Los colores de los suelos son en su mayor'a
 

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

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

de muy fuerte a d6bil.
 

INFRAESTRUCTURA
 

El area de estudio estf integrada por tres distritos organizados
 

en ciudades, villas y poblados.
 

Las comunidades se organizan en juntas'de educaci6n, patronatos
 

escolares, comite de deportes y asociaciones de desarrollo.
 

El sistema vial del grea es deficiente, hay una via principal rus

tica que comunica Pococl y Guacimo con Siquirres. El estado de esta
 

via no es siempre bueno a pesar del mantenimiento que le da el Ministe

rio de Obras P~blicas y Transportes. Los caminos de penetracl6n son
 

lastreados y los secundarios de tierra y resultan inadecuados para el
 

transporte de los productos, principalmente cuando llueve.
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La carretera San Jose-Guapiles-Siquirres ampliara las oportunida

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

rrocarril del Atlantico es otra voa de comunicaci6n que ekiste en el
 

area pero que da servicio poco eficiente.
 

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

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

los pequefios agricultores.
 

Hay cuatro puestos de salud rural que imparten medicina preventiva
 

y educacion sobre salud, sanidad, nutricion y otros aspectos relaciona

dos con la salud. En Gu~piles hay un Centrode Salud que ofrece servi

cios de consulta medica y un Hospital con equipo adecuado para trata

mientos intensivos.
 

El servicio de agua potable en Guntpiles y Cariari es bueno. En 

Guacimo el servicio estf en-v'as de mejoramiento mediante la construc

ci6n de las obras necesarias. 

El servicio elgctrico y telef6nico es suplido por ICE en Guacimo
 

y Gu~piles. En Cariari, el servicio funcionara en 1979. Hay servicio
 

telef6nico particular y pfblico en Guacimo y Guipiles, en Cariari s6lo
 

p~blico.
 

Los tres distritos poseen programas de letrinizaci6n rural en lu

gares de mayor poblaci6n hay tanques septicos.
 

6. 	 CREDITO, ASISTENCIA TECNICA Y MERCADEO
 

El credito es obtenido de casas comerciales, prestamistas y del
 

Sistema Bancario Nacional.
 

La Cooperativa Agricola Industrial de Pococl formada por pequefibs
 



productores de la zona obtienen creditos a corto plazo para comprar in
 

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

tema Bancario-Nacional.
 

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

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

la compra con la anticipaci6n necesaria.
 

Los agricultores de Guacimo venden la producci6n de maza la se

cadora del Consejo Nacional de Producci6n ubicada en la cabecera del
 

Distrito. Los agricultores de Gu~piles y Cariari prefieren comerciar
 

con intermediarios debido a lo caro del transporte a Guacimo.
 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia (1,JAG) brinda asistencia
 

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

Los recursos con que cuenta la agencia de Extension son complemen

tados en cierto grado por los esfuerzos que realizan otras institucio

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

Nacional de Desarrollo Comunal, Instituto de Tierras y Colonizaci6n y
 

empresas particulares procesadoras interesadas en cultivos industriales
 

especificos.
 

En el aOrea existen dos colegios agropecuarios que graduan tecnicos
 

de nivel medio.
 

La Escuela de Agronomia del Atlantico de la Universidad de Costa
 

Rica tiene su sede en las afueras de Gu~piles, contiguo a las instala

ciones de la Estaci6n Experimental Los Diamantes del Ministerio de
 

Agricultura y Ganaderga.
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AN4EXO 1
 

ASPECTOS AGRONOMICOS 
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DESCRIPCION DE iLOS' SISTE14ASE. MAIZ Y YUCA 

Esta'%des6ripci6n cOrrespondiente a los distritos de ,Gufcimoy. 

Cariari ragulf66de observaciones directasien el campo.y.de,.trabajos rea

•-lIzados con agricultores y tecnicos .agrkcolas de..la regi6n Atla.ntica. 

:Los Sistemasdel Agricultor de la Zona AtlAntica
 

La regi6n de Guapiles se pobl6 a fines del siglo XIX con.gent.,pro7
 

veniente.de Limon. Cuando se iconstruy6 la :carretera que uni6 la Meseta
 

Central.Icon Lim6n, Gu~piles experiment6 un empuje hacia el desarrollo.
 

Las explotaciones que surgieron fueron-ganado, caia de azdcar y la ex-,j
 

tracci6n :dd ;madera. El ferrocarril que mas ,tarde,.uni6 San Jose con.
 

Lim6n io'pas6 por Guapiles y la actividad de Gupiles disminuy6.
 

A principios del siglo,XX empez6 la explotaci6n bananera, la..ua .
 

se descontinu6 cuando el mal de Panama obligooa-los productores a trap?
 

ferir sus operaciones a la-costa del. Pacifico. Las antiguas tierras ba

naneras fueron parceladas,y entregadas, :en 1935, a las familias que..
 

permanecieron en-la zona. • ,.
 

Con la introducci6n de varieda es de banano resistentes al mal de.
 

Panamao el cultivo del banano comenz6 otra vez en 1965. Estos produc

tores aun estan en la zona.y., salvo problemas laborales .ydetransporte,
 

operan con aparente exito...
 

";.-.,,Los sistemas de cultivo ..
empleados por el agricultor, stan. influen-.

cibados en gran parte pior la infraestructura existente en la zona.. El
 

,principal problema es la'falta de una carretera directa a San Joso; los.
 

http:veniente.de


caminos rurales no son: transitables tbdo el afb. Esto, por lo tanto, 

solo permite la producci6n de cosechas que no requieren transporte imme

diato o que puedin ser cob'chados a med1id* qiel mefcado lo demande. 

El riero de 'empleos en actividdes no' agricolas es limitado. 

Debido a que"la inhno de obra escasea en ciertos perodos, se'advier

te una mecanizaci6n r'pida de la agricultura. Esto es favorecido por
 

el tamafio promeii6 de las parcelas, 13 hectareas que se.prestan a la
 

mecanizaci6n. Ademas, la mayoria de los agricuitores usan mata malezas
 

y'.fertilizantes... *' 

Los agricultores de Guipiles-estan avidos de nueva tecnologla y, 

aprecian la ayuda que el MAG y:los vendedores de insumos les ofrecen. 

Ellos cdeen que el progieso ei iento porque no pueden obtener inaquinaria 

y secadores, y por':el mal estado de: "t€x'ios. Los agricultores tam

bign se quejai de los'canales de mercadeo y, frecuentemente, establecen" 

conexiones con parientes que venden los-productos en la Meseta Central, 

luqar en donde 6stos residen.*
 

Los sistemas min's importantes de la regi6n son maiz, frijol y yuca 

solos." :A contfrnuaci6n se 'describen las actividades del' sistema malz 

solo. Hay dos posibilidades: una, cuando el agr1cultor no utiliza ma

quinaria para la'preparaci6n de la tierra, y la otra con uso de maquinaria. 

Maiz seguido de MalzMtod" de Preparaci6n' Mecanizada para el Sistemna 
I I, I '.. , 

El agricultor prepara su tierra con rastra, rastreando tres veces. 

patr6n de precipita-Elifiterv16; entre rastreadas es variable debido Ai 

ci6n, :los intervaios de espera bieA Podrfan ser 4 o d10d.as. ' i terreno 

asf'Preparado'es sem6ad, de matz de enero a febrero y de julio a agoio 
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con espeque y baliza, a un metro entre surcos y una vara:(85 cm) entre
 

golpes de espeque colocando de 4 a 6 semillas por golpe.
 

La poblaci6n que resulta de estas distancias es de 58,000 plantas
 

por hectarea. El mtodo de preparaci6n con tractor, es utilizado en te

rrenos que ya han sido trabajados antes sin mecanizaci6n y que no pre

sentan obst~culos para el tractor y sus implementos. La preparacion se
 

efectra de diciembre a enero, y de julio a agosto.
 

El control de malezas despues de la siembra, en el sistema mecani

zado, es efectuado con matamalezas. La fertilizaci6n es hecha normal

mente despugs de la germinaci6n, fen6meno que ocurre a los8 - 10 dias 

despues de la siembra. El metodo de aplicaci6n es espequeando o simple

mente lanzado el fertilizante al pie de la planta; la primera aplicaci6n
 

es de abono completo y la segunda urea, se efecta despues de aplicar
 

mata-malezas de contacto. Las dosis de fertilizaci6n son bajas, 46 a
 

92 kg/ha del producto comercial.
 

Cuando el malz ha alcanzado su madurez fisiol6gica se hace una lim

pia (guazapia) para facilitar las labores de dobla y recogida (tapizca) 

de la mazorca. La tapizca se efect6a 22 6 30 dias despues de la dobla. 

Motodo de Preparaci6n No Mecanizada para el Sistema Malz seguido de Malz
 

Este sistema es empleado por agricultores que por diversas razones,
 

realizan una agricultura de insumos mninimos. Este sistema tiene la ventaja
 

de no- depender mucho de los requerimientos que el laboreo con equipo
 

impone al agricultor. En el diagrama de flecha, figura 1.1 se pueden
 

ver las diferencias entre las dos modalidades.
 

Las pr~cticas comfnmente efectuadas por los agricultores de Guipiles
 

han sido resumidas en las figuras 1.1 y 1.2.
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Descripai6n de Actividades 

Sistema malz seguido de 
Cortar arbustos 

malz E F I M A M J A S 0 D E 

Regar semilla malz 

Arar 

Rastrear 

Sembrar malz 

Aplicar herbicida 

Aplicar fertilizante 

Guazapia (limpia) 

Doblar malz 

Tapizcar malzAR 

Sistema mafz asbciado con yuca . 

Sembrr, malz 

Sembrar yuca 

Doblar. maiz 

Tapizcar malz 

Cosechar yuca 
setiembre siguiente 

Figura -1.2. DiagraZna de barras de las actividades del pequefno agricultor 
malz seguido de maiz y malz asociado con yuca. 

de Gupiles de los sistemas 
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M~todo de Siembra para el Sistema MaIz ASociado con Yuca
 

El sistema maiz asociado con yuca es muy comn entre los agricul

tores de Guacimo y Cariari. Este sistema sigue los mismos pasos que
 

el sistema ma~z seguido de maiz, con la variante de la siembra de los
 

esquejes de yuca entre las l~neas de ma~z, a 50cm de distancia del pie
 

de las plantas mas proximas y a 100 cm entre esquejes de yuca. Un pe

queiio porcentaje de agricultores prefiere plantar el esqueje de yuca so

bre la misma lnea de siembra del malz dejando libres los entresurcos;
 

en este caso la distancia entre esquejes ser5 de 85 cm y la poblaci6n
 

resulta ser de 11,700 en vez de 10,000 (que es la poblaci6n de plantas
 

de yuca a distanciamientos de 100 x 100 cm). Los esquejes de yuca uti

lizados son de 25 a,30 cm de longitud y de 2 a 2.5 cm de digmetro.
 

Los esquejes de yuca se siembran intercalados con el malz cuando
 

este ha florecido, lo cual ocurre entre marzo y abril o septiembre y
 

octubre seguon el maiz sea de primera o de segunda (Fig. 1.3).
 

La mayorfa de los agricultores prefiere no sembrar yuca en mayo,
 

ya que la experiencia les ha ensefiado que el rendimiento es bajo y que
 

esto probablemente se debe al exceso de lluvia (mas de400 mm), que se
 

observa en este mes.
 

La siembra simultfnea de malz y yuca a los diatanciamientos tradi

cionales para el malz no es practicada por los agricultores; esto se
 

debe probablemente a que el efecto de sombreamiento causado por la va

riedad alta de malz utilizada impide el desarrollo de la yuca, que tie

ne un desarrollo inicial lento.
 

Variedades Utilizadas por los Agricultores
 

La variedad de maiz conocida como local es, posiblemente, una mezcla
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de variedades introducidas anteriormente (Piaicena, Rocamex y otras). 

So caracteriza por producir plantas altas (300 a 400 cm), tallodelgado, 

hojas angostas, mazorcas medianas con buena cobertura y grano blanco,
 

pcquefio y cristalino, olote de digmetro pequeflo, por lo menos 12:hileras
 

de grano y f5cil de desgranar. El ciclo del maz es de 100 dias a ma

durez fisiol6gica y 120 dfas a la tapizca. Esta variedad, aparentemen

te, es medianamente resistente al ataque de Diatraea y tiende al acame.
 

En la regi6n de Gufcimo y Cariari los agricultores siembran las
 

variedades de yuca conocidas como Valencia, Mangi, Amarilla y Local.
 

Valencia es la variedad plantada en mayor ni'mero de hectareas, y le'si

gue Mangi. Los agricultores siembran estas dos variedades porque la com

binaci6n de las caracteristicas de las ralces les permite un mejor apro

vechamiento del envase (saco) al empacar el producto.
 

Las ralces de la variedad Valencia son mas gruesas pero'de menor
 

Las raices de Mangi son colocadas en contaclongitud que las de Mangi. 


to directo con las paredes del envase, debido a su mayor longitud y ma

yor resistencia al manipuleo durante el transporte; esto permite un en

vasado compacto. La calidad culinaria de Mangi parece ser inferior a
 

la de Valencia.
 

Las dos variedades se empiezan a cosechar desde los ocho meses y
 

se considera que a los diez meses las ralces han alcanzado las caracte

risticas 6ptimas de tamafio, peso y calidad requeridas por el mercado
 

para consumo fresco.
 

Malezas 

Los agricultores de la zona controlan las malezas mediante una 
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combinaci6n de m~todos mecinicos y quimicos. Los m~todos de'control
 

quimico predominan en la zona, debido a la escasez de mano de obra.
 

En el sistema malz asociado con'yuca el'terreno se livmpia de male

zas, mediante el uso de herbilda ,"hntes"det'la sienhbrA.dej;,afz. Lue

' 
 .aplicadi eriqida paa
 

eliminar la malcza que ha crecido entre el maz., Entre la'fecha de la
 

dobla del malz y la cosecha de 6ste, las malezas crecen debido a la ma

yor penetraci6n de luz lo cual obliga al agricultor a efectuar otro
 

control qumico. Despu~s de la cosecha, las cafias de mafz son rozadas
 

y colocadas sobre el suelo para formar un mantillo no muyldenso, pero
 

que ayuda a mantener el terreno con pocas malezas y devuelve al suelo
 

parte de los nutrimentos contenidos en los tejidos de las cafias de mafz.
 

Las malezas predominantes on los campos de los agricultores son 

las gramfneas del g~nero Panicum, Paspalum y Digitaria. Tambign se ob

servan .algunas especies de hoja ancha que son controladas con relativa 

facilidad. 

Los herbicidas aplicados por los agricultores son mezclas de pro

ductos comerciales tales como gramoxone (Paraquat) y MSHA o 108. Las
 

cantidades se especifican en el Cuadro 0.1, que describe en detalle las
 

actividades del sistema.
 

Otros agricultores utilizan para controlar malezas una mezcla de
 

gramoxone (Paraquat) con 2, 4-D y Tord6n.
 

go, antes de .sembrar la yuca, 's haee ot 8e 

Fertilizaci6n
 

Los agricultores consideran que el malz es el cultivo que debe re

cibir la fertilizaci6n. Las dosis de fertilizaci6n y materiales comn

mente usados son: 138 kg/ha de fertilizante completo a los ocho dfas
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los 30 6 40 dias desdespuds de la siembra y 92 a 138 kg/ha de urea a 

pugs de la siembka; 138 kg/ha nitrato de amonio a los ocho dias despus 

de la siembra y 69 kg/ha de urea a los 50 dias aplicado a iabase de las 

plantas y 46 kg/ha de nitrato de amonio a los 15 dias despu~s de la 

siembra..... .. - . ., . - , . . ". -.. 5. 

La mayoria de los agricultores no fertilizan la yuca. Algunos
• €. '. '.,., I " -. . ' 

agricultores hacen analizar sus suelos pero las dosis de fertilizante 

que aplican dependen en, gran parte, de la disponibilidad de dinero 

que tengan para comprar el abono. 

En terminos generales, los analisis de suelos indican que los te

rrenos presentan una alta probabilidad de respuesta a aplicaciones de
 

nitr6geno,, f6sforo y potasio. En algunos suelos fuertemente muy acidos
 

se espera alta probabilidad de respuesta a aplicaciones de cal.
 

Las maneras mfs comunes de colocar el fertilizante son alrededor
 

de la planta o al lado de cada planta.
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AVEXO 2
 

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
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CARACTERIZACION SOCIOECIONOMICA DE LOS DISTRITOS GUACIMO, 

CARIARI Y GUAPILES, COMO NUESTRA DE LA ZOUIA DE PROBABLE, 

APLICACIO.'J PAPA UNIA ALTEPRNATIVA TECNICA PARA EL SISTEMA 

DE PRODUCCION mAIZ+YUCA+FRIJOL* 

Introduccion
 

La caracterizcacibn socioeconomica del cafea de los Distritos
 

Guacimo, Cariari y mapiles tiene como objetivo analizar la posible apli

cacion de una alternativa tecnica para determinados sisteias de culti

vo on fincas dc paquofios agricultoros. El Area de posible aplicaci6n
 

se selecciona considerando las caractersticas f.{sicas y sociales que
 

hacen suponer que la altornativa podria ser aceptada por los pequefios
 

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

el Programa do Investigaci6n en Sistmas do Cultivo para Poqueios Agri

cultores del CATIE pronueve el acercamiento ontre el agricultor y el
 

tocnico con el objeto do conocer el criterio del productor y las t'cni

cas quo emploa en sus labores agrlcolas. El Programa busca generar op

ciones t'cnicas que ayuden al agricultor a aumontar la productividad de
 

sus recursos por modio do cambios loves en sus sistemas do cultivo tra

dicionales.
 

So piensa que al tratar do ajustar las opciones tecnicas a la tra

dici6n de los agricultoros se podr lograr una transfarencia satisfacto

ria do esas opcionos. 

Preparado por la Lic. Nora Solano, CATIE, Turrialba.
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Area de Posible Aplicaci6nde la Alternativa T~cni6ca'Maz+Yuca+FrijO1-


Costa Rica esta organizada administrativamente-on provincias, can

tones y distritos. Ademvs oxisto una regionalizaci6 n agrcola basada'
 

en recursos naturales y do unidad geografica, quo tiene por objoto im

pulsar el desarrollo do una regi6n basindose en sus necesidades y re-.
 

cursos.
 

Una de las regiones agr colas es la Regi6n Atlantica quIe-ise ubica
 

en la zona este del pals comprendida 'or la Provincia de Lim6n yel Dis

trito Las Horquetas del Cant6n de Sarapiqui, Provincia do Heredia, y
 

tiene una superficie de 9,788 kil6metros cuadrados.
 

En la Regi6n Atlntica, conformo a lo acordado p6r el Gobierno do 

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

sistemas do cultiuo an los Distritos de Cariari y Gu~cimo. 

Como rosultado de Ins...investigtciones so presenta la alternativa
 

tecnica qu.consiste an introducir el cultivo do frijol en el sistema
 

de cultivo malz asociado con yuca practicado .Procuentementepor los pe

quelos.productores del &rea do Cariari, Guapiles y Guacimo.
 

El grea do aplicabilidad,de la aiternativa incluye parte do los
 

Cantones Pococl y Gu~cimo en algunas zonas do los Distritos Guspiles,
 

Rita, Cariari, Rozana, Jimenez, Gu~cimo y Rio Jimunez.
 

-Se escogieron los.Distritos Gupiles, Cariari y Gu~cino como re

presentativos del groa do posible aplicaci6n de la alternativa.
 . .. . , . , I 

* En torminos gonerales, la alternativa t6cnica quo se propone tie

ne, por objoto incromontar la producci6n de frijol para consumo familiar 

y tione la ventaja do quo con poca inversi6n adicional do recursos, y 

utilizando la infraestructura dol sistema imnaz+yuca, la familia puede 
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Uinoremetar laproducci6n de un 4 imonto b'sico en su dieta diaria.
 

Esta alternativa puede analizarse a dos nivoles; sistema de culti

vo y sistema do finca.
 

Si se considera a travs del sistema de cultivo el cambio quo so
 

•propone no es love puesto que hay quo introducir un nuevo cultivo al
 

sistema, pero si so ana]iza al sistema de finca so observa que el culti

vo de frijol para autoconsumo es un elemento integranta dol mismo, per
 

lo quose supone qus la alternativa puedo resultar congruente con la fin

ca y atractiva para el pequefio productor.
 

Caracterlsticas del Area de Aplicabilidad
 

Poblaci6n
 

'
Para la zona integrada por los Distritos Gu~piles, Cariani. -Gu(cimo
 

so estim6 en 1977 (2)una poblaci6n de 21,473 habitantos, en 1973 el
 

75% do la poblaci6n era rural y la pOblabi6n urbana se cohcentraba en
 

Gu~piles y Guacimo.
 

En el docenio comprendido entre 1963 y 1'973 so* ha observado quu
 

la Regi6n Atlantica ha side la zona do atrdcci6& do inmigrantes'mgs im

portante en el pals. Es posiblo que este fon6meno so dobaal incremen

to do la explotaci6n bananora queorcquicro'mucha'mano de obra asalaria

da con un alto nivel do salaries y al proceso dc colonizaci6n esporta

nea y dirigida.
 

La poblacion economicamente activa (PtNA) en 1973 fue'do 6,208 per

s nas, dedicadas 66% al sector primario, 6%'al sector induistrial, 24%
 

a servicios y 4% no bion ospecificado.
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La familia en el area do estudio es muy numerosa; una oncuesta pre

,-.;lirinar realizada en.1976,(1),.indica .un:promiedio de.6.6 y 5., hijps en 

Cariari y Guacimo respectivamente. 

Tamafio de la Fiica Tenencia do la Tierra
 

La Regi6n Atl .tica es una do las zonas del pais 
an qua se presen

tan los contrastes m~s grandes on cuanto a la repartici6n de la tierra 

en fincas. 

En las fltimas d~cadas, y a ralz del incremento de las explotacio

,nes bananeras, so ha acelerado al proceso t~pico do la agricultura de 

plantaci6n quo concentra tierras en fincas de gran extensi6n y disminu-. 

ye ol n umero y la extensi6n de las explotaciones pequefias. 

Este proceso ha sido analizado para la Rcgi6n Atlintica por la 

Oficina do Planificacion Sectorial Agropecuaria (OPSA) y es evidencia

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

En terminos guneralus ostos datos indican quo n 1963, el 90.5% de 

las fincas tonfa una suporficie menor de 50 ha y abarcaba al 27.1% dol 

Area on fincas; en 1973 al porcontaje del numcro do fincas menoros de 

50 ha fue de 86.8% y cubrin el 23% del 5rea en fincas. En diez afios dis

minuy6 el Area an fincas y el n~maro de los mismos para la categorfa 

de menores de 50 ha (ver Cuadro 2.1). 

En los Cantones do Pococ' y Guacimo, an los quo so ubican los tras
 

distritos del area do estudio, so puoden observar varias situaciones an
 

cuanto a la distribuci6n de la tiorra. 
En Pococ' so observan muchas
 

plantaciones de banano, lo quo hace suponor quo on esto 
cant6n so da al
 

proceso do concentraci6n do tierras cornfn para la Regi6n Atlantica. 
A
 

la vez so prosenta cl fen6meno de redistribuci6n do tierras orientado
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en patte pot elInstitutb.deTierras yiColoni-zicon y por la coionizacin 

espontanea.
 

En ol Cant6n do Guacimo, las plantaciones bananeras ocupan s6lo,
 

el 6% del area en fincas y las explotaciones ganaderas ocupan el 40% del
 

area en fincas. En los dos cantones citados, hay un sector importante
 

do pequfios productores que cuentan con explotacionus de tamafio promedio
 

do 12 a 14 ha.
 

En 1973 an Pococ' y Guacimo mans del 85% do las fincas fueron meno

res do 50 ha y ocupaban al 29% y el 18% del 'areaen fincas, respectiva

mente. Estos datos indican quo la situaci6n do la Regi6n Atlantica on 

general y del 'rea do ostudio en particular Qs similar on cuanto al por

centaje de explotaciones pequofias. En cuanto al porcentaje del 'rea
 

an fincas monoros do 50 ha y relacionado con el cuadro general para la
 

Rogi6n Atlintica 6ste cs mns alto an Pococ' y mas bajo en Gu~cimo, pero 

on ambos destacan los grandes contrastes caracterfsticos de la Regi6n 

Atla'ntica entre latifundio y minifundio. (Vor Cuadro 2.2). 

En Guapilas, Cariari y Guacimo al 98% do las oxplotaciones son 

propiedad del productor. 

Existe un scrio probloma an cuanto a la titulaci6n do tierras. 

El diagn6stico del Sector Agropecuario proparado por OPSA anota como 

principales causas del mismo la compra do tierras sin ajustarso a lo 

estiblecido nor icy, colonizaci6n espontanoa on tiorras baldias, y la 

ocupacion on precario do las tierras abandonadas por la Compafa Bananera 

do Costa Rica. 
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Cuadro 2.1. Distribuci6n porcentual del n~mero y 5roa do la tiorra an
 
fincas segun categorla de tcarnafo en la Regi6n Atlantica*,
 

Categorlas 1963 	 1973
 

del. n"nero % del crea ;%.del n"ero % del area 

do fincas en fincas de fincas en fincas
 

Fincas menores do 90.5 27.1 864) 23.0
 
50 ha
 

Fincas mayores do 9.5 7.2.9 13.2 77.0
 
50 ha
 

TOTAL 	 100 100 100 100
 

Fuente: Direcci6n General de Estadlstica y Censos. Censbs°Agrope'buakies
 
1963 y 1973.
 

* No incluye el Distrito Las,Horquetas de-.arapiqui., 

Cuadro 2.2. 	 Distribuci6n porcentual del n'mero y 'rea de.la tierra on 
fincas segu'n categoria de tniafo on Pococ y Gu~cimo. 

1973
 

Categor.as PococI 	 Guacimo
 

% del nimero. % del irea % dol n'moro % del.5rea.
 
do fincas an fincas de fincas en fincas
 

Fincas menores dc 87 -....29 . • 85.... ...... 18<. 
50 ha 

Fincas mayores dI 
50 ha 

13 71 
.. 

15 82 
. . 

TOTAL 	 100 100 100 
 100
 

Fuente-	 Instituto doFomento y'Asosora-Municipal., Rcsluones can n6a
les do Pococf y Guacimo.
 

http:Categor.as
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Mano de Obra y Ocupaci6n
 

La organizaci6n do la-producci6n en cl area de ostudio pormite que,
 

con frecuoncia, parte do la mano de obra familihr'do las fincas de pe

quefios agricultores so desplace a-las plantaciones do banano y so omplee
 

como rano do obra asalariada cuyos ingrosos son muy importantes para su
 

oconomra familiar do subsistencin. Esa fuga do mane do obra limita la
 

producci6n agricola do las fincas de pequefios agricultores.
 

Tia escasoz de tierra y de.mano do obra y otros rocursos son facto

res que inducen a generar nuevas tdcnicas do cultivo quo pormitan mejo

rar la situaci6n familiar del amplio sector do poblaci6n quo tieno Po

ca tierra;y que so dedica a cultivos anuales ospecialmente malz y yuca.
 

Agrupando la poblaci6n econ6micamento activa (PEA) del 5roa do
 

estudio por categcr'a do ocupaci6n, al censo de 1973 muestra que el 17%
 

(1,061 personas) trabajan por cuenta propia. Si tommos en cuenta quo
 

dos terceras, partes do la REA trobaja on el sector primario y que las 

explotaciones banancras y ganaderas portenocen a pocas empresas, supo

nemos quo existo un grupo considerable do pequefos productores quo ane

ritan la atenci6n de los profesionales abocados a la tarea do producir 

nuevas t'cnicas quo don oportunidad al pequeio agricultor do mejorar 

7sus explotaciones e introducir cambios en sus formas de cultivo que sean 

posibles do adoptar bajo sus restricciones.,
 

Productos y Actividades Agropecuarias del Area
 

En las fincas mayores do 50 ha dentro dcl aroa de estudio la pro-

ducci6n de banano para exportaci6n us muy importanto; en esta area la"
 

producci6n do banano alcanz6 on 1973 el 20% do la producci6n de la Re

gi6n Atlantica. Este cultivo ostfi adquiriendo aun mayor importancia-: 
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hey para la economa de Costa R1ca.
 

.;En las :incas mehords de 5O:h0,, que ab el 85% danT es
0xlo4a

ciones (alrededor do 800 fincas), so cultiva ma~zr yuca y platano espo

cialmente; -on monor proporci6n s siemra frijol. Este,cI iVo :5 alta

mente"riesgoso por las condibionsd climna en el area. . 

Seq4n los datos del conso de 1973, el 6rca d estudio'prodto el 

44%'do la producci6n do malz de la Regi6on AtlgntiCa 'yutiliiz6 para con

sumo familiar un 15% do la producci6n. En esta dctividad se'uti~liza 

mane do obra familiar. Los prodictoros no depcndon totalmento del cul

tivo del maiz para su subsistencia ya quo a menudo complemontan sus i.n

gresos trnbajando on las plantaciones do anhni'u otras actividades." 

Algunos agricultores opinan que el ma~z presenta problemas per
 

vi6ntos y plagas, adema's los insumos necosarios son muy-caros, paralTas
 

condiciones econ6micas en quo zo desenvuelven. Piensan quo ios precios
 
do venta son muy bajos por Io quo la ganancia no es satisfactoria; in

dican que siguensembrando maiz porque este es rapido de cosechAr y tra

dicional en la zona.
 

-"specto af"lc iiivo de la yuca, el Censo Agropecuario de 1973 in

form& qu~o la Re4i~n Atlantica contribuye con el 26% de la produc6rn do
 

yuca del ba's. 'En el area de estudio la produccion do yuca :n poqueflas
 

fincas ns muy importanto y ei ambionte do climki y suelo muy 'favorable.
 

Los agricultores opinan quo oste cultivo necesita poca mano do obra e
 

insumos y quo tiene la ventaja de contar con morcado satisfactorio de
 

paite de las piantas de industrializaci6n do yuca do San Jose y Turrialba,
 

ademas del mercado tradicional del producto para consumiron los hoga

res. Algunas veces la demanda hace quecosechen a los 9 meses do sembrada
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y no al ano, como ha sido ila costumbre duranteimucho tiempo. La.,ganan

cia quebrifida estc producto es considerada satisfactoria per el agri

cultor,--

La producci6n de platanos en-el area de ostudio en 1973 fuo 6L 5% 

de la producci6n do laRogi6n Atlantica.. Los agricultores piensan que 

oste cultivo no es atractivo porquenccesita muchos cuidados queoellos 

no estan en capacidad de dar por sus limitacioncs ocon'micas. En mu-:.
 

chas fincas pequaias so produce s6lo: para consumo familiar.
 

La cosecha do frijol a pesar de no ser importanto an la zona (en
 

relaci6n con la producci6n nacional), es relevante para la Regi6n Atlan

tica. Ul 5rea do estudio produce e1i27% do la Regi6n Atlontica y con

sume el 41% de su producci6n total. Estqs.datos noa..indican la impor-,
 

tancia-del.frijol par la dicta diaria. ,Este cultivo no so produce pa

ra comerciar en gran escala porque los factores climaticos coma humedad
 

relativa y alta procipitaci6n lluviosa limitan su 6xito..
 

El cultivo dG cacao an la Regi6n Atlantica es muy importante, l
 

censo agropecuario do 1973 indica que en ella so gcner6 el 87% do la.,
 

producci6n nacional; sin embargo, on l grea-de estudio no as signifi

cativopues s6lo produce el 1% de la cosecha de la Regi6n Atlantica.
 

;Del ana'lisis del sistema-de finca do pequefios productores realiza

do an el area on junio y julio do 1977 (3): so estractan los siguientos
 

aspectos importantos:
 

Los cultivos anualos utilizan 91 31% do. la superficie do las
 

fincasencuestadas, generan el 79% del. ingreso total, requieren
 

el 23% do los gastos y li 81% do la nkino do obra utilizada en. 

las fincas.
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- Los cultivos perennes ocupan el 4% do la finca y generan el 3% 

del ingreso de la finca, ropresentan el 1% de gastos y el 4% de 

mane de obra utilizada. 

La ganaderia ocupa el 33% do los terrenos do la finca, produce 

13% de ingreso, 8% de egresos y utilizan el 12% de la.mano de 

.obra. 

-. La tiurra sin uso o forestal absorbe cl 32% de la finca, genera 

* 	el 3%;de ingresos, no produce.:egresos detectables.y utiliza iel
 

,1% de mane do obra....
 

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

tivostanuales pare la zona de estudio, seguidcs por ganaderia..
 

Los bosques no so explotan comorcialmento en las'fincas pequofias
 

ya.que las instituciones estatales ejercen un ostricto control tendien

te a lograr una utilizaci6n racional de los recursos forestale.-.. 

Infraestructura.
 

Sistemas de Organizaci6n de la Comunidad
 

La zona esta integrada por tres distritos organizados on ciudaddes,
 

villas y poblados. En dos do los distritos, Guipiles y Guacimo, so 10

calizan las ciudades cabeceras do los Cantones de Pococ 
y Gulcimo res.

pectivamento. Los gobiernos cantonales tionon su sede on cada una do
 

las ciudades antoriormente citadas, ajorcen sus funciones per medio de
 

Concejos Municipales quo est5n integrados por regidores electos popu

larmente y per un Ejecutivo Municipal. El Distrito de Cariari cuonta
 

con un Concejo Distrital presidido per un sindico electo popularmente.
 



38
 

En al 5rea do estudio las comunidades so organizan frecuentemente
 

en juntas de educacion, patronatos escolares, comites de deportes y aso

ciaciones du desarrollo de la comunidad.
 

Vias de-Comunicaci6n
 

El area do estudio cucnta con una vin principal r'stica que comuni

*ca los Cantones de Pococ' :/Gu~cimo con Siquirres y el resto del pais.
 

Esta via es lastroada, con desagtes y recibe mantenimiento del Ministerio
 

de Obras Pfiblicas y Transportes; sin embargo, su estado':no os muy bueno
 

ya quo soportacl tr~nsito de vehiculos pesados que sacan madera y pro

ductos agropecuarios de Ja zona y las condiciones'climticas derla Regi6n
 

Atl.ntica coadyuvan al deterioro de Ia misma.
 

. Dentro del area de estudio existen muchos caminc :de.penetraci'n
 

lastreados de reciento.construcci6n y ceaminos secundarios de tierra.
 

Sin embargo, estas vias no son suficientes para servir oficientemento
 

a la zona, ospecialmente en lo qua respecta al sector primario.
 

Los pequfios agricultores so quejan porque algunas voces los cami

nos est~n distantes do sus parcelas y deben sacar sus productos a lomi
 

do caballo hasta lugares donde lleguen vehiculos o tren. Esta situa

ci6n limita el area do siombra quoen ostos casos e.tai detorminada per
 

la cantidad do cosocha quo pueda trasladarso a lugares donde existan fa

cilidades do mercado.
 

So esta construyondo la carrotera San Jos6-Guapilos-Siquirras quo
 

comunicar' la Ragi6n Atlntica con .l contro del pass. Esta carretera
 

atravesara al 0rea do estudio, y l6gicamente, anpliara'las oportunidades
 

de mercado de sus productos y promovera la construcci6n do nuevos caminos
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vecinales, que redundar~n en mejoramiento do'serVicios para el sector 

agropeuario.
 

El ferrocarril'alAtlantjco administrado por Ferrocarriles de'Costa
 

Rica S.A. es otra via do comunicadi6n quo sirve ei 5rea de estudio.
 

El servicio no es cficiente a causa del mal estado do la voa ferrea y
 

dema's instalacionos, adem5s los vagones no ofrecon comodidad:ni seqiri

dad para los usuarios.
 

Existon dos pequeios aereopuortos, uno en Guapiles propiodad del
 

gobigrno y otro en Cariari, propiedad de particulares. Estos aereopuer

tos brindan servicios de carga, pasajeros y corroo. 
Son de gran utili

dad para el area de ostudio pero tienen al inconveniente do qu Iel cos

to del servicio es alto y resulta oneroso para los pequefios agricultores.
 

Salud Pblica
 

Los servicios do salud estan a cargo del Ministerio de Salud y la
 

Caja Costarricense do Seguro Social.
 

El Ministerio do Salud tiene on el grea de 'studio cuatro'puestos
 

de salid rural en los que so impaite medicina prevenitiva, educacion pa

ra la salud, nutrici6n, saneamiento aaibiental, atencion materno-infan

til y primeros auxilios, etc. 
Estos puestos son visitados par un medi

co una vez al mes y son atendidos permanentemente por auxiliares do on-

ferrnerla y asistentes do salud quo visitan a todasias fdmilia monsual

mente. En caso do que las viviendas est'n ubicadas a mucha distancia 

del Puesto do salud, la visita so efect'a cada dos meses. 

Hay un Centro do Salud en GuApiles quo brinda servicios do consul

ta medica general, planificaci6n familiar, provenci6n do onformedades,
 

educaci6n sanitwria, salud dental, etc.
 



La Caja Costarricense de Seguro Social preqta servicio en el-,Area
 

de ostudio mediante dispensarios en Gutcimo y Gu~piles (an Carlari as

t~n listas las instalaciones do vno .quo.empozaraa funcionar-muy pronto)
 

y el Hospital do GuDiles, al quo recurre,.toda la.poblaci6n del 5rea
 

quo necesita atenci6n m~dica on caso do emorgencias o enfermedades quo
 

c neriten tratamientos intensivos.
 

Servicios D51sicos
 

El Instituto Costarricense de %cueductos y Alcantar: illado (ICAA) 

so encArga de suplir agua potable a las comunidades del Srea de estudio. 

Esto servicio cubre ospecialmente a la poblaci6n concentrada. En 

Guapiies y Cariari, 6i servicio as bueno. En Guacimo aste servicio es 

ya insuficiontey so estan haciendo obras do infraostructura para Solu-' 

cionar ol problema de falta do agua. 

Las familias quo viven on lugares alojados de los centros di po

blaci6n tionon cafier'as privadas o satifacon sus nocesidadesutilizan

do agua do rfos, quobradas, ojos do .aguay pozos. . . 

La olectrificaci6n y el scrvicio telof6nico de los tres distritos 

es suplida nor el Instituto Costarricanso,.do Electricidad (ICE)... 

.En el Distrit Guacimo tienon electrificaci6n la ciudad del mismo


nombre y dos poblados; tres poblados no tianen oste servicio. E ..
 

Gupiles hay elcctrificaci6n on .,a ciudad y. on tres dc lias cuatro'.Po-. 

blaciones quo forrman el distrito. En.i.Distrito Cariari.stAin hechas..

las instalacioncs y on 1979 so po-drt en funcionamionto el sistemaide ..
 

clectrificacion.
 
En Cariari hay un tel6f6no pibico ye; Gu piles y Gucimo hay ser

vicio telef6nico particular y p blico.
 

http:cuatro'.Po
http:Costarricanso,.do


Los tres distritos estan atendidos permanuntemente por-un programa
 

de lotrinizacie'n rural a cargo del Ministerio do Salud y en los centros
 
. • . . • . ' . '. ., . ., ., 


de mayor concantraci6n do poblaci6n se utilizan tanques septicos. 
.
 

Sistemas de Cr~dito
 

En Gu6cimo, Cariari y Gu~piles.existen varias posibilidades para
 

eredito entre.los que.so destacan las siguientes:
 

. ~Algpnas casas comorciales ofectfan "compras de mnaz a futuro". El
 
*pequfijo agricultor vendo su cosecha antes do recolectaria y va des

contando el pago con comestible para la familia duranto la espera. 

do la cosecha. Al final in casa comercial liquida l saldo. Si 

en tiempo de cosecha so logran buenos procios al agricultor no los
 

puede disfrutar, pues comprometi6 su cosecha a un precio mendr-bcon
 

mucha antelacion.
 

2. Existen prestraistas quo cobran precios usureros por el crodito.
 

Los habitantes do la zona indican que la actividad do estas perso

nas es minima pucs los agricultores prcfieren operar con al Siste

ma Bancario Nacional."
 

3. 
 El Sistoma Bancario Nacional financia a los agricultoroa de la zo

na mediante sucursalcs, agencias y cajas auxiliares do los Bancos
 

de Costa Rica y Nacional do Costa Rica. 
El Sistema Bancario opera
 

mediante garantlas prendarias o fiduciarias para los creditos do
 

operaci6n y por medio do garantlas hipotecarias para los cr~ditos
 

do inversi6n.
 

En general, per la escasoz do sus recursos economicos, a los puque

flos agricultores los resulta dif~cil ofrecer garantias a los bancos.
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Este problema so agudiza cuando se trata de cr~ditos do inv'rsi6n
 

pues ios agricultores so enfrentan a serias dificultados origina

das oh la deficiente titulaci6n do tierras del area de estudio.
 

4. La Cooperativa Agricola Industrial do Pococi ro'ne a 215 socios,'
 

entre los que figuran pequpfios productoras. Estos agricultoros
 

compran los insumos que nocesxtan para su actividad agricola a un
 

plazo do GO dias, al final del,cual cancelan con el producto del
 

cr'dito do operaci6n quo los concede i .Sisttma Bancario Nabional. 

5. 	 Es frecuento ol cr6dito para insumos que brindan los almacones y
 

quo so cancola con el producto do la cosecha.
 

!lercado
 

El mercado do los productos on el 5roa do estudio se haco de varias
 

maneras. Una forma es vendorle a los comerciantes que llogan a comprar
 

el productb a la finca. Este procedimiento tiene la vontaja do que los
 

productores no tienen quo trasladar su producto a contros de morcado,
 

lo quieles e6onomiza tiumpo, gastos do transporte,y, en el caso de la
 

venta do malz, ol comercianto no controla el grade de humtdad y la ba

sura del grano.
 

Para vondor I.a yuca el agricultor hace contrato con al comerciante;
 

la cosecha so prepara el di'a anterior y si la producci6n no alcanza pa

ra cubrir Io acordacldo, so re'ne la cosecha do varies vocinos y so ofec

tfa °laventa. 

Las principales desvontajas do esto sistema estriban on quo al agri

cultor no tiont garantla do 10grar buenos procios para sus productos y 

porqut al duefio del vehiculo tione costos do mantenci6n muy altos debido 
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al deterioro que sufron los camiones en los caminos de penotraci6n, lo
 

que.influyopara quo se cobra muy caro el servicio.
 

Otra forma consiste an vender.al Consejo t4acional do Producci6n,
 

.especialmento ma'z.. En Gu~cimq, comentan los productores quo as muy
 

frocuente yender a la sccadora de granos do la instituci6n, porocon

sideran injusto quo sQ los castigue por humodad ya que as un factor que
 

por las condicionos climaticas impcrantes en la zona no puedcn contro

lar. Esto puede sugerir una lfnea do invostigaci6n on medios b'rat s
 

para secar granos.
 

En Gupilos y Cariari prefieren vender a comerciantes porque el
 

transporte hasta la sucadora as muy caro; ademas piensan quo-hay qu
 

esperar muchas horas pare poder ser atendidos; on ocasiones deben dejar
 

su cosecha de un dia para otro y osto ropresenta un riesgo alto para el
 

productor. Otro inconvefiionto que apuntan algunos productores do"Carkari
 

es que el CNP paga con cheque y si este so les entrega cuando'dstan
 

los bancos cerrados debern'ir a su finca y regresar al dia siguienite a
 

cambiarlo, lo quo ocasiona perdida de tiempo on 16s trabajos delcampo 

do labranza.
 

Asistencia T'cnica
 
La asistncia t6cnica esta'.a.cargo;dola Agencia d1e.,xtonsi6n Agri

cola de Pococx, ontidad quo dopendo del -l'inistoriode Agricultura y
 

Ganaderia. El personal ylos rocursos econ6micos,de la agen6ia no son
 

suficientes para atonder satisfactoriamento las explotaciones agrope

cuarias del 5rea do ostudic. A posar do usta limitaci6&. on coordinaci6n 

con al Institute Nacional de Aprondizajo so han. irkpartldo diez curses 

http:vender.al
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sbbr cultivo do malz a grupos do 10 a'15 agricultores.
 

Adems la Agoncia de1 Extensi6n Agricola trabaja en coordinaci6n con
 

el Sistema Bancario Nacional, Consejo Nacional do Producci6n, Direcci6n
 

Nacibnal do Desarrollo Comunal, Instituto Mixto de Ayuda Social, Insti

tuto do Tierras y Colonizaci6n y el CATIE en diferentes programas quo
 

bonefician alpoquefo agricultor.
 

Educaci6n Agricola
 

En al irea de astudio oxisten dos cologios agropecuarios quo otor

gan titulos de t"cnicos a nivel medio on Ciencias Agropecuarias y Educa

ci6n Familiar y Social. 

Los egresados do estos colegios son absorbidos principalmente por
 

ampresas bananoras, instituciones relacionadas con el agro en diferen

tes regiones del pass y por el sector torciario (servicios) del -roa do
 

estudio.
 

Gu~piles as la sade de la Escuela de Agronom~a delAt1'ntico de
 

la Universidad de Costa Rica.
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GEOGRAFIA Y LA APLICACION DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS.DE 

CULTIVOS EN LA REGION ATLANTICA OESTE 

Introducci6n
 

Los sistemas principales de cultivo'en laskareas alrededor de los
 

ensayos y estudios de campo del CATIE, existenlen una extensi6n m~s
 

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

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

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

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

en factores f~sicos, dentro del area, que pueden afectar el grado de
 

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

nocimiento a la porci6n oeste del Atlantico; conversaciones con oficia-,
 

les y agr6nomos del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa en la zona;
 

con los agricultores y vecinos; utilizando mapas y fotograflas aereas,
 

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

sultante involucra fotos aereas, mapas e informaci6n de recursos natu

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

y hasta puede utilizarse para clasificar algunas diferencias de ambien

te que, de otra manera, afectarfan los sistemas al nivel individual de
 

cultivo. Sin embargo, mucha de la metodologia para lograr este grado
 

de precisi6n todav'a se debe estudiar y ensayar.
 

El an~lisis aquf presentado abarca caracterfsticas generales de
 

toda la regi6n, cuando su conocimiento sea necesario. 
De otra manera
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iiat~ a: 1pae de Limo'n ya este la provincia de especificamente 

a ciertos lugares de los cantones de Pococi y Gugcimo.
 

Aspectos f~sicos y ambientales
 

Geomorfologqa y Topografla.
 

Ei greaexperimental del CATIE se encuentra en la porci6n centro

regi- 'Atlantica.Las liuvias en los altos y activos vol

canes Trib' (3'329-m) e Irazu (3432 m), son las fuentes de los nume

ro.sos rosque 1aJan de las montafias hasta llegar a la ancha y modera

da"planicie"que se extiehde -aprximadamente 50 km hacia el mar. Algu

nosde'1s:r~os iegan :a2 ]lano: cerca de Guapiles y van dejando pefias
 

y jiedras'en el area? de pie'de 'monteque forman una area aluvial de 

aprdxmidamente 10 km d4 ancho, cruzadaspor muchos r os y sus tributa

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

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

mentos finos depositados por las frecuentes inundaciones en esta area.
 

Parte de los llanos, cerca del;Pie de.Monte, tiene .selos.,6rtiles. 

y el mejor drenaje. Las.pendientes son ta.graduales en,.el llano que 

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

un incidente anual. . . 

Cerca de la costa la mayor parte del $re. -es.-patanosao.tiee .,
 

mal drenaje. Paralelo a la costa,:,los .rfoshan levantado una barrera.
 

continua de sedimento. El gobierno se,ha vaJ.ido .de,,stapara excavar-.,,;
 

un canal tierra adentro para unir algunos pantanos, ,estexos y 4eltas,.
 

Las fincas en donde el CATIE tiene sus experimentos en el area de
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Gat2cim9-uSPiles y en la.Colonia Cariari, se encuentran an la parte del
 

llano que tiene el mejor drenaje, auque existen algunoluares con
 

problemas de drenaje.
 

Geologfa
 

Hace varios millones de afios, se form6 la ";fosa" que incruyee'l' 

Lago de Nicaragua. Nuhn y P6rez (6),s.ugieren que el 'rea ahora cubierta 

por el llano Costa Atlantica una vez fue la conLiuaci6n de esta "fosa,.
La Figura 3.1 ilustra la svpuestahistoria geol'gica de esta "fosa'!. 

La actividad volcanica masiva cerca de.la orilla-de la fosa fue el re-''
 

sultado de la cadena de volcanes de1 qual el Turrialba e Irazi, eleva
dos y activos, han proporcionado ,mucho.de 16s sedimentos bsicos y.ceni-.
 

zas para los ,suelos actuales mas fertiles.: La importancia de 6sto, des

de el punto de vista aqrfcola, es que explip ,la edad reciente.de los
 

suelos mas fertiles.
 

Clima 

Zona-deVida La ecologfa'ha sido relacionada por Holdridge al clima en 

su sistema'de zonfa de vid'a. La porci6n del Mapa Ecol6gico
 

de Costa Rica, a escaj'a 1:750.000 de Tosi (7i,que se aplica al Atlntico
 

oeste, estg incluido en la Figura3.2. Ademaos, se ha ampliado el mapa a
 

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

como'una limina transparente en el analisis que se explica ma's adelante.
V " "... . " . .
 . .
 " . . . :*st 1...,L '. 

Obviamnente, 
'lmap'a no es tan exacto como el confeccionado a una escala
 

mayor.'Es posible confec6ionar Mipas de Zonas de Vida en escalas hasta
 

http:reciente.de
http:mucho.de
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y :6std es recomienda, 

To::*Per lo tanto, el 'rea 'se puede' dividir en 3 transic ones 

de 	 o:50.000lo 4ud se si se 'desea exabttud. 

y 4 'zonas 

de 	vida:
 

1. 	Bosque pluvial Montano 

Esta constituye la parte alta del V1cn Turrialba'donde se 

originan muchos "rdbs del re' y de donde proviene la mayor parkte *del 

sedimento. El pico tiene 3329 metros. La precipitaci6n promedio, pro

bablemente, excede el iiaximo de 4000 mm indicado por el triangulo de
 

zona de vida..
 

2. 	Bosque pluvial Montano Bajo
 

Esta Zona de vida es mas extensa que la anterior e'incluye
 

eievaciones intermedias cofi precipitaci6n dntre 4000 y6000'mm. No debe
 

utilizarse para agricultura Opastore6 debido a pendientes empinadas,y'
 

riesqos de erosi6n.,,
 

3. 	Bosque pluvial Premontaho
 

Esta zona ineluye eievaciones bajas. -La precipitaci6n anual
 

se estima entre 5000 y 8000 mm y: debido a la pendiente, la erosi6n
 

puede'ser'un problema; sin embargo se han deforestado 5reas extensas.
 

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

no se ha intentado relacionar los escasos datos meteorol6gicos e hidro

i6gicos disponibles con los cambids'en la cubierta vegetativa.'
 

El uso de la tierra en esta grea es casi'el mismo qu6'en la zona
 

de vida anteriormente descrita.
 

4. 	Bosque muy II1medo Tropical - transii-'n fra. 

Esta a"rea incluye la'parte alta de pie de monte. Se estima
 

la precipitaci6n anual entre'4000 y 5000 mm. Mucho se ha deforestado
 



52_
 

y converlido en praderas ;para-uv, tipo .extensivo ,.de pastoreo con poco 

.manejo.,. LasImplicaciones ecolgicas son.similards a lazona de .vida
 

anterior.
 

5. Bosque muy hlmedo Tropical 

Esteincluye el pie de monte mas bajo -,incluyendo:el. area cer

cana..a Guopiles y se extiende hacia el norte .yeste hasta: la costa: 

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

tiene muchos de los suelos productivos. Se estima la.,precipitaci6n
 

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

Diamantes (Guapiles) es de 4261 mm. .
 

6. Bosque muy.hmedo Premontano .-,transici6n calida
 

Cubre la mayor parte de.1rea.en estudio,,incluyendo gran par

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

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

cerca de Guacimo. Se estima la precipitac.i6n..entre .3200.y4000.. 

7. Bosque homedo Tropical,- transici6n h~meda. . -, 

Estatranpici6n corresponde:.al 'areamas seca de la zona y -se
 

extiende: en forma de .un dedo 	desde la.costa-.hasta.un poco al oeste de,, 

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

(isoyetas) fluctfa desde menos de 2800 mm hasta aproximadamente-3200.mm.
 
La informaci6n sobre la.zona de vida concuerda para el reabajo estudio
 

del CATIE.:: El promediopara 	nueve afios para Gu~cimo es.de 3024 mm.
 

Condiciones Meteorol6gicas. 	El.area se caracteriza por vientos regula
res del nordeste que transportan humedad 

del Caribe y lo depositan generosamente sobre eL llano y'pie de .monte,
 

http:aproximadamente-3200.mm
http:la.costa-.hasta.un
http:corresponde:.al
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y excesivamente (hasta 8 metros por ado) en los volcanes. Mucha de
 

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

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

erosi6n causada por la deforestaci6n en las laderas de los volcanes
 

aumenta al incrementar el uso de la tierra.
 

Las temperaturas generalmonte oscilan entre 25*C y 270C en el llano
 

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

vorables para casi todos los cultivos tropicales y algunos cultivos tem

plados, incluyendo ma~z.
 

La precipitaci6n puede ser excesiva, hasta en el pie de monte y
 

en los suelos mejor drenados, causando ocasionalmente problemas de dre

naje y onfermedades. El exceso de agua as proqresivamente mayor hacia
 

la costa.
 

En el 5rea ocurren perlodos cortos suficientemente secos para
 

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

Ocurron unas cuantas semanas secas en agosto cuyo conjunto se llama
 

canicula que al campesino aprovecha para la cosecha y secado de algunos
 

cultivos.
 

Son insuficientes en cantidad y n~rero de afos, los registros de
 

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

se muestra informaci6n do dos estaciones clase A con mas do 20 afos do
 

registros an Los Diamantos cerca de Guapiles, a la orilla do pie de
 

monte, y en Lim6n, al nival del mar.
 

Datos Meteorol6gicos del Area Cerca do los Expcrimentos del CATIE.
 

Hay finicamente tres estaciones meteo

rol6gicas en al area do experimentos del
 



Cuadro 3. 1. Datos meteorol6gicos de la zona Atlgntica de Costa Rica. Los Diamantes en el Pie de onnte y
Lim5n en la Costa* 

'
Los Diaxrmantes: Lat. 10013 ' , Long. 83o46
 , Elev. 296 n, 24 afios. Zona ia Vida Bcsaue Muy 

Hgmedc-Tropical 

Mar. Abr. May 
 Jun. Jul.' Ago. Set. Oct. 
 Nov. 
 Dic. Anual
 

Rad... e.- 48.4 50.0 46.8 46.8 45.1 .45.1 46.8 46.8 46.8 43.3
Te,-i.p. ted. 29.1 26.7 26.! 46.7
25.0 25.6 
 25.0 24.5 24.5 23.9
H=,m. Ri. 85.2 84.0 23.9 25.186.0 87.0 87.0 87.0 06.0 83.0 86.0 88.0Pad. Sol. 466.0 4R8.0 469.0 463.0 457.0 

86.0 
463.0 466.0 441.0 407.0 
 374.0 444.0
Potot4".t. , 1'.I 151.9 146.0 119.0 143.0 143.0 137.0 1234.0 118.0 112.0 1614.0r-ec. Me.2./ S 4.2 224.0 447.o 462.0 472.0 
 332.0 2e6.0 
 .404.0 466.0 
 525.0 4261.0
r c.on. 2.9 
 -.0 215.9 321.0 334.0 
 229.0 195.0 
 283.0 330.0
A. t. 374.0 3522.044. . -167. -'88.0 -i19 .0 -57.0 -143.0 -211.0 -2G2.' - 1909.00.70 0.9p 2.13 2.37 2.34 1.61 1.42 2.11 2.79 3.34 2.18 

Liz-3n: I'... 2', .1 "- L~ 83 "3, -1 . 2 m, 20 afios _* Zcna de Vi: i: - _.,,Muv_ H edo Premontano - 7rarsici6n c !ida 

Fee. Mar. Tbr. MayFeb. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Anual 
d4 d.0 . e 6.8 4e.4 50.0 45.8 46.8 45.8 48.4 50.0 51,5 50.026.1 45." 48.1
26.7 27.8 
 28.3 27 7 26.7 27.2 26.7 26.1 26.1 25.5 25.5 26,7
- 86.0 8e. 24.0 7%.0 E6.0 73.0 85.0 84.0?ad. e3.0 84.0So - 429.0 466.0 488.0 468.0 463.0 

C7.0 85.0
465.0 480.0 462.0 463.0}{'nm.Pot _.126.0 124.0 422.0 302_0 45--.0153.0 157.0 154.0 143.0 151.0 154.0 147;0 146.015= 154.0 127.0 110.0 1703.0.02.30.03 216.0 245.0 222.0 147. 14.6.0 12,3001V.. 70 .34.0 411.0 323.0 -c. 222.r 121.0 246.0 387.t3 49 ..- 3628.0CornY 133.0 142.0 164.0 222.0 208.0 228.0 222.0 71.0 1C5.0 270.0D._f 7 354.0 29Z3.0-29.1 11.0 -7.0 -68.0 -65.0 -137.0 -69_0<AI 1.76 1.23 0.93 !.04 1.44 

77.0 -18.0 -143.0 -235.0 -1281.0
1.45 1.91 1.45 0.48 1.12 2.12 2.97 j -75 

?.ad. Med. Aiaci6n Soler Media 
.... " - r atura 'dia 

! - edad ?elativa 
Rad. Zcl. = z ia.i6n Solar
 

:, pce.zt.  - Tctencial de Evapotranspiraci6n
" 
Pcec. Meo. = Pecipitacin Media
 

I-rec. (cnf. = Preiritaci6n Conf.iable 
Def. v::. =Deficit I"- Eva-otrar.SDpracdon 
HAI = n1dicP de Hu,"-'dai Disponible 

7.' Drp',itacji .. ,' -.a..]e s la llvia con. un 75% 4e prohIahi13.ai 

Datos tonados ce Hargreaves ( 4') 
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CATIE. La precipitaci6n promediomensual se indica enla Figura 3.3.
 

Los datos de Santa Clara son dudosos. La informaci6n mensual actual
 

se da en el Cuadro 3.2.
 

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

Los Diamantes y sefiala la posible extenri6n, aunque los valores mas ba

jos y mas altos son raros.,
 

Algunos de los agricultores que trabajan con el CATIE tienen plu

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

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

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

Diamantes y Santa Clara.
 

Hidrologia
 

Los rios como el Rio Toro Amarillo y el Chirrip6 bajan de la mon

tafia a una considerable velocidad y pueden arrastrar grandes pefias.
 

Cuando llegan al llano casi nivelado se ramifican. Estas ramificacio

nes llevan grandes cantidades de sedimento fino y corren casi.paralelos
 

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

dientes son tan pequelias que los rios tienden a salir hacia el mar len

tamente.
 

Debido a que suceden tormentas, las grandes inundaciones se consi

deran como un fenomeno normal cada a5o, especialmente en julio y diciem

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

de 1966, se registraron en 410 mm en cuatro dias. Muchos de los puen

tes y crreteras estuvieron bajo agua y algunos muy afectados. Se
 

inundaron los cultivos en muchas areas y algunos rfos cambiaron su curso.
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C0dro .. etos meteorol-cicos miensuales en el 5rea de los e:perimentos del CATIE* 

Santa Clara (Costa Rica): 
Zona de vida: Bosque muv 

Lat. 10 
Hanedo -

17, Long. 83 48, Elev. 
Premontano Trans4ici6n, 

270 m 9 
calida 

afios 

Enero Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
Temp. 
Prec. 
Hum. 

M1 
ETP 
Prec. Max. 
Prec. Min. 

27.6 
369.0 
73.0 

1.4 
153.0 
753.0 
87.0 

27.7 
260.0 
74.0 

0.8 
148.0 
664.0 
25.0 

28.3 
199.0 
74.0 

0.6 
178.0 
479.0 
26.0 

30.3 
281.0 
62.0 

0.6 
204.0 
618.0 
50.0 

29.8 
389.0 
71.0 

1.3 
194.0 
660.0 
95.0 

29.4 
385.0 
72.0 

1.5 
182.0 
639.0 
164.0 

29.6 
417.0 
76.0 

1." 
183.0 
695.0 
27.0 

29.3 
307.0 
75.0 

0.8 
186.0 
516.0 
29.0 

28.9 
272.0 
73.0 
1.2 

179.0 
430.0 
164.0 

29.3 
355.0 
72.0 
1.6 

178.0 
570.0 
219.0 

29.3 
509.0 
74.0 
2.1 

156.0 
880.0 
208.0 

29.1 
558.0 
68.0 
2.3 

162.0 
1297.0 
196.0 

Guicimo (Costa Rica): Lat. 10 13, Long.
Zona de Vida: Bosque H~medo Tropical.Temp. 24.5 25.0 26., 

83 40, Elev. 90 mn9 
Transici6n hmeda

26.7 26.1 25.0 

afios 

25.6 25.0 24.5 24.5 23.9 23.9 
Prec. 
Hum. 
MAI 
ETP 
Prec. Max. 
Prec. Min. 

257.0 
90.0 
1.8 

111.0 
432.0 
143.0 

159.0 
87.0 
0.7 

117.0 
279.0 

38.0 

159.0 
85.0 
0.7 

147.0 
"356.0 

71.0 
. 

180.0 
87.0 
0.7 

144.0 
377.0 
35.0 

287.0 
91.0 

1.5 
133.0 
482.0 
104.0 

291.0 
9 .0 
1.3 

124.0 
509.0 
53.0 

386.0 
93.0 
1.2 

122.0 
761.0 

6.0 

252.0 
92.0 
1.1 

126.0 
616.0 
76.0 

220.0 
91.0 
0.9 

123.0 
472.0 
48.0 

262.0 
91.0 

1.1 
120.0 
404.0 

18.0 

332.0 
91.0 
1.5 

106.0 
735.0 
52.0 

340.0 
92.0 
2.2 

101.0 
542.0 

83.0 

Los Diamantes (Costa Rica: Ver Cuadro 1 
* Datos tonados de Hancock ( 3). 
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En el pie de monte y.~reas contiguas cerca de Gupiles, los rios
 

han hecho terrazas. Cuando estas se rcinpen o desbordan, inundan Areas 

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

al R o Tortuguero es mas baja y con napa freatica mas alta.
 

Para que los sistemas mejorados de cultivo sean eficaces para el
 

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

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

vidual de finca.
 

Suelos
 

Una ventaja de las inundacioncs frecuentes es que los sedimentos
 

finos continuamente se estan depositando en la superficie como una capa
 

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

,
la carga sedimentaria se deriva de aneeslta y piedras arn mas b~sicas"
 

y altas en nutrimentos para las plantas.
 

Todos los experimentos de cultivo del CATIE son sobre sedimentos
 

recientes y parece que ninguno ha sufrido severamente por drenaje ina

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

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

algunas de estas experiwil.Za Cder,4 a '%ldas. 

Los suelos de la Regi6n Atla.ntica nunca han sido estudiados siste

m~ticamente. Los pocos perfiles que han sido descritos, se sefialan
 

en el Cuadro 3.3., con su re~pectiva leyenda. Jime'nez (5) ya ha des

crito dos nuevas series dentro del area sefialada en el mapa. En 1978,
 

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

nivel de sub-ordenes utilizando la nueva taxonomfa. Los sub-6rdenes' 

http:experiwil.Za


descrios paea, 1 antica:son confiablie, pero Xos lmites se 

deben, confrontar en 'el lucjar . 

Ctiadro 3.3. Suelos descritos por perfiles en el Atlgntico (I*a Parcial)
 

No. Serie Area encontrada Orden Descrito por 

66 

* "*. . 

67 A 
- 67- B 

68 

Estrella 

;: . 

Pacuare 
:,: 

.;Manila:.,:.. 

, : 

S.E. de Bataan 
R. Matina 

, - .... , 

N. Bataan - Finca
Wald[eck .: 

N.,.Bataan!-Finca. • 

Entisoles 
IId 

" . . " 

iJimenez, 1972 

" . 

Waldeck . 

69 Celina Finca Monte Lfbano Inceptisol 

70-70 A 

*71 

Old Vega 

.. , 

Gugpiies 

Colonia Cariari 
Finca-frutera Atlantica 

. . . . .. ° 

Est. Experimental 
Los Diamantos 

Entisoles " 
(Inceptisoles por mapa de 
Perez y Alvarado) 

i 
Entisoles 
(Inceptisoles por mapa de 
Pgrez y Alvarado) 

72 La' Curia Coionia Cariarie 

*Finca Fo osa 

. 

Ultisoles 

73 . olombiana Gu~cimo, 
Finca' Louisiana Oxisoles * 

74 '2" Ridge Hi oxi oles, 

75 Cariari Colonia Cariari 
Finca San Pedro 

ultisoels ; 

76 Formosa Colonia Cariari
Finca Formosa Histoois "I 

Fuente - Duisberg, P. C. (2), 1978 
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Algunas compadilas bananeras tienen estudios deta1l1ados sobre sue

los y estos sefialan que existe gran variaci6n en areas pequenias con
 

respe:cto a la fertilidad y drenaje. Desafortunadamente, estos estudios
 

se han hecho para un prop6sito espec'fico y no han sido utilizados apro

piadamente para que sirvan en mejorar la clasificaci6n de suelos para
 

la regi6n.
 

Los suelos del Atlantico oeste se pueden dividir en dos grupos
 

generales.
 

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

vados originalmente de material originario que todav'a contienen consi

derables bases y nutrientes de plantas. Probablemente tengan hasta
 

25.000 aiios. de edad. Si estos estan bien drenados pueden serbastante
 

fertiles.
 

Las series descritas hasta ahora en este grupo son:
 

a. 	Series bien drenadas. Los Inceptisoles incluyen las Se

ries Guapiles (fasd-pedregosa y no-pedregosa) y las series
 

Old Vega. Se han considerado tambi~n como Entisoles.
 

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

suelos recientes mal drenados cerca de los rfos.
 

2. El segundo grupo 6onsiste de sielos mas viejos laterizados.
 

Lbs suelos bien drenados son rojizos en todo el horizonte de
 

la superfIcie. IEstos tienen'arcillas floculadas con altos contenidos
 

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

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

intercambiable.
 

Estos suelos tienen dos orogenes. En el nreadesde:Guacimo,.a
 



Siquirres parecen ser los remanontes del periodocuaternario.
 

Las series hasta ahora descritas en este grupo son:
 

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

b. 	Ultisoles nal drenados del perlodo:cuaternarlo y tal-vez alqu

nos mas recientes, de las series Cariari y La Curia.
 

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

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

La clasificaci6n y algunos datos analiticos importantes para cada
 

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

3.4. Se han combinado datos de algunos horizontes.
 

Suelos delas Fincas Estudiadas por CATIE.
 

Estos suelos presentan un horizonte
 

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

oscuro en seco. La textura de este horizonte es la mayorla de las veces
 

arcillosa y presenta una estructura de bloques angulares; el suelo
 

es firme y suelto.
 

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

a pardo oscuro cuando h*medo y pardo oscuro amarillento a pardo amari

liento cuando seco; la textura es arcillosa y la co.mpactacin del ho

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

granular.
 

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

rojizoa pardo oscuro cuando hi'Medo y pardo a pardo amarillento cuando
 

seco; la textura es arcillosa y la astructura granuhlr. La parte mas
 

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

gris, rojo y amarillo.
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Cuadr 3.4. 
n..SIS OF SOILS SERIES FROM THE A-ANTIC WEST AREA * 

SERIES 
AND 
(ORDER) SUBORDER TEXTURE 

CHEMICALS ANALYSIS 
pH Mat P* ppm cIC '.Ca: Mg K H Minerals 
(H20) org. 

Sat. 
Vertic tropofluvents Loam arenoso 

Old Vega(inceL Aiso i 
P. caolinizadas, 35 

. 
Entisol) 

Guapiles Vertic troport-hents 

-0-20cm 

Loam arenoso 

6.8 7.5.: 156 28.3 12.0 3.7 0.34 14.9 57.7 Piriholos, 17% 

Inceptisol P. caolinizadas, 36 

0Entiso!) 0-45 cm 6.2, 6.6 49 24.1 8,5.! 2.4 0.,11 7.4 46.4 Piriboles 14.2 
La Curia 
(Ultisol) 

Typic fragiaquults Loam arenoso 6-2 _4.1 - 23 .387-:8.0 8.3 0.36--26.1 52.9 

CoI.c. iana 
Tropeptic haplorthox Arcilla 
 51 i3.0 
 24 .21.6 -1.0 0.6 
 .11 .-21.2 8.7
0-60cm-


Ridge Hill
(Drisol) 
 Tyvic Tmbriortox 
 Arcilla  4.2 3.7 30 19.0 :0.6 0.4, -17 16.4 7.4
 
0-56cm
 

Formosa 
 Hydric Troposaprists 

-
 -
 "
 (Histosol) 
 Loam 5.1 32.50:-: -304 *. 49.3 8.8 3.1 
 .8 36.2 26.6
 

0-20cm 
 . -

Cariari
(Ultisbi* Loam
Typic _linthaqqlts 0-5cm 
 5.'0 18.7 117 -. 30.2 12.2 4.8 0;8 12.1 18,8 
Data taken from thesis of Jimenez (5). Data for 1st. five by other authors was not included but varies
 
somewhat (5).
 
Phosphorous determined by Extraction with H2 S0 4 seems 
much too high. Results about 10 times those found 
on CATIE farms by Olson method. 
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Las propiedades quimicas indican que los suelos en los primeros
 

20 centimetros vartan entre fuertemente acido y moderadamente acido.
 

La acidez extractable varia de alta a baja, pero en general, la aci

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

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

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

rizontes profundos (60-90 cm).
 

El f6sforo en la mayorla de los casos es bajo. El azufre tiende
 

a ser bajo en el horizonte superficial y puede presentar variaciones
 

en horizontes interwedios. ,
 

Los elementos manganeso y zinc, se encuentran a niveles bajos en
 

los suelos de esta regi6n. En la mayora de los casos, la relaci6n
 

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

menta en los horizontes de mayor profundidad.
 

En estos suelos se esperara respuestas a las aplicaciones de f6s

foro y azufre y posiblemente zinc y manganeso.
 

Las propiedades f~sicas de estos suelos indican que los suelos son
 

de textura arcillosa y franco arcillosa con porcentajes de arcilla que
 

varfan de 54 al 32%. La densidad aparente varla de 0.72 a 0.89 gramos
 

por centimetro cbico. La porosidad promedio as de 69 por ciento del
 

volumen del suelo. Los suelosofrecen buenas condiciones f'sicas para
 

el crecimiento de ralces.
 

Vegetaci6n y Deforestaci6n
 

Todo el area del Atlantico oeste estaba cubierto do bosques hasta
 

casi corca del final del siglo XIX, cuando seconstruy6 el ferrocarril
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desde la costa hacia San Jose. El bananose cultivaba como un cw ivo 

que ayudaba :a pagar .el costo de laop,,nstrucci6n, y enp 907 gran parte 

de laproducci6n mundial de banano :erade Costa Rica. Cuando la pro

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

1930,,el.Area desmontada se extendi .... ,
Casi al.mismo.tiemp los ata

quesdesastrosos de las enfermedades del M-al de Panau y Sigatoka,con

dujeron a un abandono extenso de tierras para el banano..
 

A principios del afio 1960, de n'uevo hubo un rapidocrecimiento,
 

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

nuevas variedades resistentes; .2).migraci6n espontan, .. el .pido
 

I incremento de la~poblaci6n rural en buscade tierra;.y 3) colonias gu

::.'bernamentales establecias por el ITCO. 'Desde.entonces, la deforesta
:..i6nha sido r'pida yppdria-llegar a proporciones irrefrenables, des

pu6s de que la carretera nueva entre San Jose y Guapiles este terminada.
 

El area de Guacimo donde el CATIE tiene experimentos fue defores

* tadalampliamente durante el primer auge banawero. La colonia.Cariari,
 

*cI400 pr(elas de 20 hectSeas cada una, se estableci6 en los primeros
 

::afios d 960 est bastante deforestada pero existe algunas areas cer

canasbten ,forqstadas..:.Losbosques consisten principalmente deguaya

;b6n (Te.'w&Za. dh quinenU}if, que constituye el .30 por ciento de 

madera comercial.
 

.. Durante los viajes de reconocimient ,*,objetode este informe, se
 

obsrvo uinconstante movimiento de deforestaci6n hacia.el norte y este
 

del area de las fincas del CATIE cerca del Rio camar6n y PRo Jim6nez,
 

en 1o que pareciera ser'Oxisoles, rojo-naranja. Las tierras nuevas se
 

usaron a principios para malz pero despues se convirtieron en pastos.
 

http:hacia.el
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Los suelos no estaban bien manjeados y a menudo estaban invadidos por0. 

arbus6ts.' . 

rPareiera qeii ei 1 igtema bfsico del nalz seguido de malz, estudia

•o pbr el CATIE"probablemente se esta utilizando para el periodo corto
 

antes de que el inalz sea reemplazado por el pasto. Tal vez el sistema
 

deberia definirse por el patr6n de cultivo utilizado por muchos aios,
 

'"en vez~del observado para pocos afios.
 

An lisis de la Informaci6n
 

EstiTmaci6n del Area Generaf Apropiado para el Sistema fialz-Malz 

'Ei..tiempo de las dos siembras var'a considerablemente en este sis* 


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

tritos"de Cariai y Gu~cimo. La siembra puede ser en cualquier momento
 

ehtre julio y febrero.
 

Se intent6odeterminar e iarea en el
Datosde'Viaj&es de Campo' Vfapas. 


" :cual este sistema era importante.
 

SEl metbdoutilizado fue el'de entrevistar personal del CATIE, personal 

'de'la estaci6n en Los Diamantes, personal de Extensi6n Agrcola -- pa

sados-y actuales-- y lo6 agricultores que fueron contactados durante 

el curso de los viajes de reconocimiento. 

I"os viajes de reconocimiento incluyeron caninos lastrados y de
 
t'ier'ra.en'ci r~a desde Gucio a Villa Franca, Santa Rosa y el Rio
 

icam&r~n,' & ei 'dj del oeste de Gud~imo iasta Gu-piles y al norte 

hasta Roxana'y Pita y a trav6s'de la Colonia Cariari; al sur de Gugpiles
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atravesando el pie de monte al oeste a traves do la'.red de rios y al
 

norte hasta la plantacion de banano de Rio Fr~o, entre el Rio Chirrip6
 

elci Ro Sucio.'
 

El maiz es el mas comun en el area rectangular entre Gu~cimo, Villa
 

Franca, Cariari y Guapiles, pero no tanto coma el area cubierta por ba

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

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

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

Se encontr6 mucho pasta y muy poco malz en el area rocosa y alta
 

de-pie de,monte, al sur de Gu~piles, desdo 300 a 500 metros. No se ob

serv6 malz en el 'rea de RIo Frio. Sin embargo, esta es una plantaci6n
 

bastante grande de banano y probablemente provee buenas condiciones
 

para el maiz.
 

No hubo evidencia de quo el sistema utilizado para maiz fuera di

ferente en ninguna de las aroas visitadas del qu(e se encontr6 en los
 

distritosde Cariari y Guacimo, en el estudio del CATIE. 
Sin embargo,
 

el metodo de reconocimiento utilizado, para la descripci6n en este ca

pitulo, fue muy inexacto y se l1ev6 a cabo demasiado rapido. Ademas,'
 

es importante tener informaci6n sobre sistemas, rendimientos y equiva

lencias de usa do la tierra para poder hacer interpretaciones v~lidas.
 

El tipode estudio llevado a cabo par el CATIE en los distritos do
 

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

ficiente si se realizara al mismo tiempo en otros distritos.
 

Con base en la poca evidencia obtenida de los viajes y entrevis-

tas,' se estima quo el sistema, so aplica par lo menos, al ,areaquo se
 

sefiala en la Figura 3.7. Las unicas areas que fueron excluidas, sonel
 

area de Ro Frao,. que posiblemente serfa exoelente para malz si la
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Cuadro -3.5. Censo comparativo para malz, pasto y banano en los can

tones de Pococ y Guacino (censo agropecuario de 1973)
 

Cant6n Pocci* N~mero de explotaciones Extensi6n Tamafio promedio 
,(Ha) ..(Ha) 

.
.1Maf z (am s - .. ., ;.- ..b av s i em 
bras) 562 2,855 5.1 

Bananas 141 
 9,332 67.0
 

Pastos 18,710
 

Cant6n Guacimo
 

Malz (ambas siem
bras) ',. ".1316. r A ;0
-333 


.Bananas . " .. 89, -2169 :24.4
 

"Pastos .' .-..'" 16075 

tenencia :de.la tierra fuera."diferente; la .parte alta -de.pie,"de monte.,"
 

que presentarfa un problema de erosi6n debido a la.alta preipitaci6i;
 

•y el area cerca: de Rio Camar6n, donde el uso del. sistema 'podria ser,.
 

inestabie. ... . . . :. . 

Elv',rea descritaincluye partes de los distritos-idePita,.Cariari,
 

Guapiles, Jimrnnez, -Roxanadel Canton de,Poco(..,',.Gucimo y :Rio:,-: :
 

Jim6nez del Cant,5n de Guacimo.
 

itodds ~sicos de Ana'lisis. Los analisi Is pueden; realizar.fsicos.se. 


con'mayoi':;detalle utilizando mapas.a.,es

cala m~s grandd y fotograflas aereas. LIf,mdtodologfa no se h.-realizado
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n4s alli de la fase de mapas topogr~ficos a escala 1:50,000. Los fac

tores f~sicos considerados mis importantes son el clim
a, el suelo y la
 

topografla.
 

En este caso el analisis se puede ilevar a cabo a la escala'de
 

1z00,00O porque la zona de vida y la informaci6n sobre suelos no son
 

suficiente para poder darle un tratamiento mns detallado. El.personal
 

del CATIE ha propuesto un programa mediante el cual se podra;obtener 

informaci6n adicional detallada, sobre series de suelos e informaci6n
 

sobre zonas de vida en mapas a escala de 1:50,000 dentro de aproxima

damente un afio.
 

Los suelos yzonas de vida se pueden comparar sobre unmapa-bhse. 

El drenaje es un factor importante para la producci6n en el area.
 

Sin embargo, la naturaleza de los sub-6rdenes de los suelos, provee un
 

indicador de las areas generales dondd 6ste es un problema universal.
 

La erosi6n podrfa.,ser un problem,..considerando la.precipitaci6n. En 

"las faldas de las montafias existe. ruypoco mafz, y se,.sefial6 el grea 

como no adecuada para la posible.,aplicai6n de los resultados de la in

vestigaci6n. 
Esto puede cambiar con el aumento de la poblaci6nj a 

ptesi6n por la tierra. El resto del arpa es relativamente plana. La
 

fertil:idad aparentemente es un factor importante en,.lq 
ausenc a de la
 

permanencia de malz como cultivo en algunas ireas de,.Oxisoles...Esto
 

requiere de mis investigaci6n. Hay muy poca informaci6n sobre detalles
 

del 
sistema, gradd de importancia en el .area,rendimiento del matz, y.
 

otros factores que no sean suelo, clima y topografla, que tienen in
fluencia sobre el rendimiento,. Esta infor naci6n se podrfa obtener
 

utilizando el mentodo de encuesta del CATIE.
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ANEXO 4
 

ANALISIS ECOITOMICO
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EVALUACION ECONOMICA DE UNA ALTERNATIVA TECNICA PARA
 

kE6Ak 'hL S"ISTlM DE CULTIVO SCID CON
 

YUCA PRACTICADO POR LOS AGRICULTORES DE
 

CARIARI, P6CO61, COSTA RICA, 1978* 

Para objeto de anflisis.econ6mico se han elaborado' los cuadros 4.1,
 

4.2y 4.3,,ademgs de las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 que se incluyen en esta
 

seccion.
 

"Loskrecios utilizados paraobjeto de la evaluaci6n econ6mica tanto
 

de los ihsumios como de los productos, se actualizaron de acuerdo a los
 

existentes a nivel de los agricultores en el 'rea de estudio durante di

cietbre de'1978' Estos precios se presentan en el Cuadro 4.4.
 

Los datosbasicos sobre el sistema del agricuitor, como los Indices
 
, . ; . • 

deproducci6i y uso de insumos ocupados en el analisis, fueron obtenidos
 

de' observaciones directas en el area durante el perlodo de investigacion.
 

La metodologia para obtener esta informaci6n combin6 el uso de encuestas
 

a
ag:icultores del area, informaci6n directa proporcionada por los agri

cultores colaboradores en los experimentos y inediciones directas en fin

cas de agricultores. 

Donde es posible se ha dado un rango en los 'ndices tanto para el 

caso de la alternativa como para el sistema comparador. Para rendimien

tos en'el sistema del agricultor el extremo alto corresponde a obServa

ciones c6mfnmente favorables y su extremo bajo corresponde a observaciones 

no tan favorables. No se ha utilizado ninguno de los extremos observados
 

* :'Prepara'do por' el Dr. Luis A. N4varro, Econoiista Agr~cola, CATIE. 
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en el area pero si corresponden a los extremnos observados en las fincas
 

de los agricultores colaboradores. 
Esto implica que no se esti trabajan

do con el mejor ni el poor agricultor en el Srea. Para el case de la 

alternativa el extremo alto del rango corresponde al prcmedio experimen

tal y el extremo inferior del rango presentado corresponde a uno de los
 

peores resultados experimentales.
 

Para expresar la bondad de la alternativa cada indice en la alterna

tiva se compara con el extreme alto del rango presentado para el sistema
 

del agricultor. 
Tambi~n para hacer mas estricto este anflisis se han
 

agregado en los costos de la alternativa todos los costes opcionales
 

(ver Cuadro 4.1), 
los cualos podrIan ser eliminados en afios favorables.
 

Considerando qu een el area se puede sembrar casi en cualquier fecha, 

el costo de oportunidad de la tierra se ha ajustado para cada sistema de 

acuerdo al perlodo do tiempo en quo esta cstaroa ocupada por el.sistema
 

(Cuadro 4.2). 
 Este perlodo es mas largo on el sistema alternativo com

parado con el sistema del agricultor. 

Seg~n el resumen general del analisis (Cuadro 4..2) el costo total
 

de la alternativa es 
 el doble de aquel del sistema del agricultor.
 

La mayor proporci6n de este incremento lo constituye el aumento en insu

mos come fertilizantes y otres; oste incremento es del 115.9%. 
La mano 

de obra necesaria aumenta tambi6n significativamente aunque en menor 

proporci6n (+ 72.2%). Como se analiza en cl Cuadro 4.3, la mayor parte 

do oste incremento so debe a la inclusi6n del cultivo adicional ce es 

el frijol. 

En t~rminos de producci6n y productividad el beneficio do la inver

si6n adicional resulta en una tonclada do frijol per hectfrca ademas de 

un considerable incremento on la producci6n do yuca por hectlrx~a." ''t L .' :. , ' ,A6n.. ..... , , . " 



bajo lo estricto del anfilsis el rendimiento de ma'z no soe ve grandemente
 

afectado lo que hace esperar qua en muchos cases este puede mantenerse o
 

aun aumentarse.
 

Fuera de la ventaja econ6mica estos resultados permiten boneficios
 

de aspectos nutricionales para la finca al incluir frijol enel sistema.
 

Indudableemonte y basado en el an.lisis del Cuadro 4.3, la ventaja de in

cluir el frijol estarfa mas justificada al considerar 6ste coma producto
 

de autoconsumo. Esto puede significar tambi n qua cl frijol se siembre
 

en una porci6n del area, bajo el sistema malz asociado con yuca, que sea 

suficiente para suplir las necesidades familiares respecto a la loguminosa. 

El rendimiento do yuca sube drasticamento bajo la altarnativa. Esto 

permite gran potoncial en caso qua al mercado do este producto se expan

diera. Considerando quo en el presente este mercado no es, Itan amplio, 

la ventaja de la alternativa esta otra vez, en qua el area bajo el sis

tema puede reducirse para lograr la producci6n quo el agricultor necesite 

para consume y venta liberando parte del recurso tierra para otros usos 

quizas mas rentables. 

En t'.rminos generales, el impacto de la alternativa sobre todos los 

tipos do ingreso considerados serfa tal quo se lograrla par lo mnas una 

duplicaci6n. Esto as principalmonte atractivo si consideramos que el 

ingreso noto logrado par el agricultor es ya de mas do CA$500 par hectarea 

lo quo es bastante alto al compararlo con otras sistemas en otras areas 

de pequenos agricuitores. 

La raspuosta a los insumos y manoja de la alternativa esta reflejan

do tambi5n la buena calidad delos )cxcursos qua existen en esta 'rea y
 

su potencial do produccion.
 

En torminos de eficiencia on al uso de'los recursos el impacto do la
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aiternatiVa es tambin muiy piouet0doi. 

"':a fidiehcia*total sube do 2.69 a por lo menos 2.95 y la retribu

ci6n a la mano de obra sube de CA$13.8 a por lo menos CA$20.6'por j'oral.'
 

Lo'Ultimo 6o compara muy favorablemente con ei coat6"del jornal que es
 

de CA$4.5, uno de los mas altos en a cas de'pequenios agricultores. "
 

l. Eietorno du la inviersion adicionbl es de 'por lo menos P0%* 6gdn 

los datos analizad6s. EIste es un retorno muy atractivo que podr a ser 

considerado en programas de producci6n o creditos de producci6n. Lo 

ultino podria ser un apoyo necesario en esfuerzos'para difundir esta al-, 

ternativa debido a su requisito en inversion adicional espccialmrite en 
terminos de dinero de cperacion. 

Aunque ai anglisis doe la' contribuci6n marginal del frijol en'el 

sistema no es tan favorable como el aSflisis general, 'todos ls Indices 

son afn pbsitivos. Esto promete que con seguridad eso frijol se"consigue 

a menos del costo ademas do asogurar su aba'tecimiento para la familia. 

Hay que considerar sin embargo, el gran aumento en el requisito 

por mano do obra que implica al incluir este cultivo. Posiblemente, la 

disponibilidad de" mano do obra en ci perlodo para ldbores'do 6ste cuti

vo sera unad lamayoras determlinantes para su inclusion. La ventaa 

es que llegado el momento para preparar el terr no y siebra'de frij61 

el agricultor puode optar por sem-barlo o no. Esto depender5 on ese' 

momento, .del mercado'para yuca'y do su disponibilidad-de"dinoo para
 

operaci6n y mano de obra. Asf aus opciones ser'.n cosechar yuca mas 

temprano y no producir frijol o*si al mercado no es muy favorable para 

la, yu'ca sombrar cl frijol y obtenor amnbos'prductrs ma's tardo on el mismo 

terreno. Indudablemento, esta altornativa paira producir frijol en'el 

Drea serg mas ventajosa quo aquella do prepaxar otra area especlfica para 
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sombrar esa leguomnosa. 

La principal ventaja csta en poder utilizar un frijolixepador que 

crece bien y en mejores'condiciones sanitarias al asociarlo con la yuca. 

Las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 comparan los perfiles de uso de mano de 

obra, dinoro para insumo y dinero total para operacion a lo largo del
 

ciclo del sistema respectivamunte. En~ellas se ve claramente quo la al

ternativa requierc que al ciclo se alargue y que las mayores diferencias 

se debon a la inclusi6n del frijol como tercer cultivo al final del 

periodo.
 



Cladro 4.1 Actividedes y flujo de mano de cbra y dinero de operaci6n para el sietema de cultivo malz asociado cn yuca y su altet-nativa mi!z asociadocon yura y frijol em Cariari, Pocol, Costa Rica (1978). 

Acti'idad 
 Uso de mano de obra or,hc bre/d a* Flujo de dinero Insutos, implementos Costos de 
pare 

Flujo Cc-ztos Flujo de ingresoL-ar.o de obra y productos - nsuo3 Total
 
Senana Descrpci-n
Acric. S.. ana Alternat. Agric. Aiternat. Cantidad 

CA.$/ha** CA$/ha Agric. Alternat. Agric. Altern. Agric. Altern. Agric. AlternCAS/ha CAS/ha CA$/ha C,$/h.a $/ CAS/ha
 
z XI Rastra -3- -1) ontr. 
 -3-(-l) Ccnt-r. - -ill Rastra -(-0 (Contr.) -3-(-l) 

Mac .in. Cont./ha Cnt./Iha 48.0 48.0 4a.' 48.0Contr.  - .Mac-in. Cort./haCon.rcl insec. Cont./ha (24.0) 24.0
- 0 (24.0) 24.0
2  9.0 Ald. 2.5k
Siebra cslz 0 - 5 kg - 9.06.4 0 - 12.010 28.8
Herbieida 0 
45.0 Scmilia 18 kg(Local) 18kg Tuxp. 4.01 4.0 32.-e 49.04.5 
 - Herbic. 1 It.Gramox.  7.5  25.0 

Sij-*ra yuca 
 1 13 3.5 it SMA- 58.5 13.0Esquejes 
 I0000 un.far . naz v~ca - 73.0 131.53 -
I fort. -az 1-2 2 

13.5; -ertiii. 363kg(15-3078) - 73.0- - 9.0 - Fertili. 46kg(10-30-10)11 fort. -3z y yiica 4-5 18.0 - 27.03  13.5 Nitra tI-C -t--t: insec. 285kg - 58.05 C 1.2)*t - (5.4) Vola 2.5g 11.5
Cont. ckiezas 6-7 (60kg) - (18.0)1 a (23.4)3.2 4.5 14.4 Herbicida 1 ItGramox. 2 It.Gramo. 7.5 15.0 25.0 29.4 
II f-r:. ..az 6-7 
 1 - _ 3.5 it MSKA4.5 - Urea 70kg 13.0Sien--bra vuca - 15.6r-z 12 - 20:1 ":- 54.0 - Esquejes 10000 un.Oobla ralz 72-13 - 73.0 - 127.06.4 12-13 
 6.4 28.8 28.8 Implem. - 0
De-hia uca 
 14-15 2 -26.8 i.
- 9.0 Implem. -C,: ch nalz 16-17 11 17-18 10.2 - .8- 9.049.5 45.9
Rcza !Prod.) (1-1.8TM) (1.4-1.6TH) ca~a 18-19 2 19-20 - 49.5 45.9 1200-344)(267-305)2 9.0 9.0 Implem.
Ctro1 -aiez. -9.0- -ctc21 -ae.2 9.0
1 - 9. .4.5 Herbic.  2 it Gramox.
vluca 19-20 - .15.0.2 - - 19.5- 9.0 - Implem. -9.0 
7n para, frijol 
 42-43 2 
 9.0 Herbic. 
 - 2 lt.Grar ox. cienhrz friiol 15.0 24.0
44 12 
 54.0 Semilla 
 30kg CATIE I - 17.0 71.0
fr f-rl- 45 .4 
 6.3 Pertili.
4C-47 - 360kg 10-30-10- 82.0 .8.3
Contrz. becosa 1 4.5 Babotox - 15kg48 (2) - 31.0 35.5(9.0) Bobotox
Control insezto 48 (2) 

- (30kg) - (62.0) 171.0)(9.0) Sevin 80% 
 - (2kg)II Fort. Frijol 49 - (8.0) (17.0).1.4 6.3 Nitr. hH4
Cc:-.cha frijol 55 12.8 
- 286 kg - ;5e.o 64.357.6 (Producto)c 44-45 20 - (.9-1.TM) - 56 20.0 57.6 (508-622)90.. 90.0 (Producto) (10-12TM) (30.5-32TH) 64.3 106.4 291.6 478.8 90.0 90.0 (763-916) f2329-2444)

199.6 522.0 
 491.2 i.000.8(5.2) (23.4) (961-1260) (3104-3371) 
(24.0) (88.0)
111.6 '24.0) (111.4)
502.2 

223.6 610.0 
 515.2 1"112.1
 

H imbre/dla (5 hc: r de traba- de wn hc-rbre) 
" CASt = US$ 01 peso ce-troamericano = 1 d6lar de EUA)* rneros cn pargntcZis indicar. "US estos costos pertenecen a una pr~ctica opcional. 
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Cuadro 4.2 Anfllsis econ6mico comparativo entre el sistema de cultivo maiz asocia
do con yuca del agricultor y su alternativa ma1z asociado con yuca y

frijol en Cariari, Pococi, Costa Rica, 1978.
 

Pubro Sisteima del. 
Agricultor 

Alternativa 

T6cnica 
Incremento 

respecto al 
mejor del 
agri cultor 

Cpatos 

Mano de obra 

Jornales/ha 
!.aluzci61, (CA$/ha) 

64.8 
291.6 

111.6 
502.2 

+ 
+ 

72.2% 
72.2% 

Insumos (CAM/ha) 

Materiales y servicios 
Total co:-,tos dei... 

223.6 610.0 + 172.8* 

eraci6n tCA$/ha) 
Otros costos (CAS/Ih,) 

515.2 1112.2 .+ 115.9% 

1nter.e,,; v deprecjiaci6n
12% cortor oper. (est.) 
Costo de apairt. de !a tierra 
Total otm:) cosLos 

61.8 

45.0 
106.8 

133L5 

60.0 
193.5 

+ 
+ 

116.0%b 

33.3% 
81.2% 

CostoJ totalus (CA$/ha) 622.0 1305.7 + 100.1% 

Prod'rt i v idad 

P end. maiz (K,;/hoa) 

Extremo alto del rango 
Extremo bajo del rango 

Evaluacij6ri (CA$/ha) 
Ez.treo ;alto del ralgo 
Extrtmo bajo del ranriqo 

1800 
1000 

344 

200 

1600 
1400 

305 

267 

-

-

-

11.1% 
22.2% 

11.3% 

22.3% 

Reond...y ufl .(TMl./ha ) 

Extremn alto del rango 
[L-trenmo ! jo del. tango
Evaluat'in (CA$/ha) 
Extren(.ialto del rango 
Extremo ba-o dcel raxnqo 

12 

10 

916 
763 

32 

30.5 

2444 
2329 

+ 166.7% 

+ 154.2% 

+ 166.6% 
+ 154.3% 

Iecid. f o },/a 

IExtrenm) alto 1 Jnl;o 

[Extrewo b),jo d(] rol,:1c 
Eva-I.Laci.,1 (CA*ia;) 
rxtremo i to d0 r"do. 

j ,' ranqc 

- 1100 

900 

622 

508 

Todo 

Todo 

Todo 

Todo 

:I.qre,o L,'uo (C:;$/hai 

Ext:remo alto del ranqo 1260 3371 + 167.5% 
Extremo hajo del rango 963 3104 *+ 146.4% 



Cuadro 4.2 (Continuaci6n)
 

Rubro 
 Sistema del Alternativa Incremento res
gricultor T&nica pecto al mejor 

del agricultor 

Inqreso Nero (CA$/hb)
 

E:(tremo alto del ranao 638 
 2065.3 + 223.?
 
Extumo bajo del rargo 341 
 1790.3 + 161.9 

Margen Bruto (CA$/ha)
 

Extremo alto dcl rango 	 744.8 2258.8 + 203.3% 
Extreono bajo del 	 4478rango 	 1991.8 + 167.4% 

Ingreso Familiar (CA$/ha)**
 

Extreuro alto del rancjo 1036.4 
 2761.0 + 166.4% 
Extrenu bajo del rango 739.4 2494.0 + 140.6% 

Ineiic:. do efic'",4ncia*** 

Rolaci6 n Ingreso Total/Costo Total (CA$/ICA$)
 
Extromo alto dcl rango 1.91 2.58 
 + 35.1% 

Extremo bajo del rango 1.46 2.38 + 24.6%
 

Retribucl6n nuta al capital efectivo en instuos (CA$/1CA$) 

Extremo alto del rango 	 2.69 
 3.39 + 26.0%
 
Extremo bajo del rango 1.36 2.95 + 9.7%
 

Retribucd.n a la mano de obra (CA$/jornal) 

Extremo alto del rango 
 13.8 23.0 + 66.7%
 
Extremo bojo del rango 	 9.2 20.6 + 49.*3% 

Retribuci6n neta a Ia tierra (CA$/ha/aflo) 

Extremo alto del rango 	 801 
 1938.0 + 142.1% 
Extremo bajo del rarigo 433 1695.'3 + 111.6% 

Retorno nuto vobrc la inversi6n adicional (CA$/1CA$) 

Extramo alto del rango 2.01
 
Extremo bajo del rango 1.70
 

Los extremos del rango para el sistema del agricultor corresponden a observa
 
cioneo hechas en fincas de los agricultores colaboradores. Para la alternati
 
va el extremo alto del rango corresponde al promedic experimental en finca
 
de agricultores, el extrcmo bajo es ol peor resultado exporimental.
 

** 	 En el ingreso familiar se supone que toda la mano do obra empleada es fami
liar. Aritn6ticamente e3 itgual a] ingreso bruto rwtenos Ios costos de opera
ci6n on inmunos y servicios bajo contratc. RJ) lo que queda para compensar
la familia (o cmuniidad) y los recur-os propion, eipleados. 

CA$1.0 = US$1.0 (1 puso centroamericano 11 dolar de EUA) 

** Retribuci6n ncta al capital efectivo en insumos -	 1B-VT-CMO-CI 
CI 

Retribuci6n a la manro de obra 1TB--VT--Cl 
NJ 

Retribuci6n a la tiorra - In CMO-CI 
T
 

Retorno neto sobre la inversi6n adicional 
 = 	 INAL-INAG 
CTAL- CTAG

Donde. 1B - ingreso hruto; VT - costo de la tiorra; CMO - evaluaci6in do la 
mano de obra; C1 -- (aorLo iwvi:edaleu; y :crvicio,,; NJ = nmero do jornales;
T'- cantidad do tivrra; INAL = 1rro,-':, nto de la alIvrinativa; INAG = ingre. 
so neto del agricultor; CTAI = co-;to cotal de la altetiat-ival cMAGcosto totaldol agricuLthr-. 
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Cuadro 4.3 EValuac16n de !a contribuci6n propia del frijol agregado al sistema 
ma~z asociado "con yuca en Cariari, Pococf, Costa Rica, 1978. 

Directamente 

atribuible al


iubro 
 frijol 


Costos
 

Mano de obra
 

Jornales/na 
 34.6 

Evaluaci6n (CA$/ha) 
 155.7 


Insims CA$5/ha 

Ma~teriales y servicios 
 273.0 

Total Costor- de
 
Pi-eraci6* tCA/ha) 
 428.7 

Otros Costos CA$/ha) 

Interese.; y depreciaci6n
 
12% costos op'vraci6n (est.) 51.4 

Costo de la tierra (est). 4.0 

Total otros costob 
 55.4 


Costos Totaes (l$/ha) 484.1 


Inigreso1hruto (CA$/hna) 

Extrumc alto del rango 622 

Eztremo bajo del rango 
 506 


n f . I 0t-. .. ( C A $ / ] ,a)
 

Extremo alto del rango 
 137.9 
1E;tremo bajo del rango 
 23.9 


Margen hrurt" (CAj$/ia) 

Extreno alt, cc! rango 566.6 

Extreino bajc del ramgo. 452.6 


It jrt+o Ikmi 3 1,iar ((:A$/ha) *
 

Extremo a]to de.l rango 
 722.3 

Extrer) bajo del rango 608.3 

Xndicec de eficiencia iara el cultivo compononte frijol*** 

Relaci6n Inqre,o Total/Costo Total (CA$/ICA$)
 

Extremo alto del rango 
 1.28
 
Extr'mo bajo del ranqo 
 1.04
 

Retribuciot6i ,eta al-cj italon insmos (CA//1CA$)
 

Extremo alto del rango 
 .51 
Extremo bajo del rango 
 .09
 

Incremento
 
respecto
 
al total y
 
mejor del
 
agricultor
 

+ 53.4%
 

+ 53.4% 

+122.1%
 

+ 83.2% 

+ 83.2% 
+ 8.9% 
+ 51.8%
 

+ 73.6%
 

+ 49.4% 
+ 40.3%
 

+ 22.9% 
+ 4.0%
 

4 76. It 
+ 60.', 

+ 69.7% 
+ 58 "% 
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Cuadro 4.3 (Continuaci6n)
 

Rubro 
 Directamente 
 Incremento
 
atribuible al 
 respecto al
 
frijol 
 total y mejor
 

del agricultor
 
Retribuci6n a la mano de obra(CA$/jornal)
 

Extremo alto del rango 
 8.48
 
Extremo bajo del risngo 
 5.19
 

Iletribuci6n a La tierra (CA$/ha/afo)
 

Extremo alto dei range 
 166.9
 
rxtrenc, bajo dcl range 
 62.9
 

Retorno sobrc la inversi6n adcional (CA$/lCA$)
 

Extremo alto de I range .28
Extremo bajo del range 
 .05
 

Los extrumos dol rango para el sisteina del agricultor corresponden a ob
servacionens hechas en firncas de los agricultoren colaboradores. Parala alternativa el extremo alto del rango corresponde al promedio experimental on finca de agricultores, el extreme bajo es el poor resultado
 
experimental.r
 

** En el ingreso familiar se supone qua toda la mano de obra empleada as

familiar. Aritmilticamente es igual al ingreso bruto menos los costos
do oporaci6n en insumon y servicios bajo contrato. 
Es lo qua queda para compensar la familia (o comunidad) y ios recursos propior empleados.
 

CA$1.0 = US$i.0 
(1peso centroamericano = I dolar do EUA). 

* Retribuci6n neta al capital efectivo en insumos 
- UI-Ir-CMO-CI 
CI 

Retribuci6n a la mano de obra 
- IB-VT-Cl 

NJ 
Retribuci6n a la tierra 
- IB-CMO-CI
 

T
 
Retorno neto sobre la inversi6n adicional - INAL-INAG
 

CTAL-CTAG 
Donde: IB = ingreso brute; 
JT = costo de la tierra; CMO = evaluac16n de
la mano de obra; CI  cost, iterialen y servicios; NJ = ndmero de jorhales; T - cantidad do tierra; INMJ = ingreso noto de la alternativa;INAG = ingreso neto del agricultor; CrAL - costo total de la alternatva;
CTAG = 
costo total del agricultor.
 



Cuadro 4.4 Precios de inslnos, servicios y productos existentes en Cariari,
Pococ , Costa Rica en diciembre de 1978.
 

Malz (semilla y producto)* 


Yuca esquejes ("semilla") 


Yuca (producto) 


Frijol (semilla y producto) 


Materiales
 

Aldr'n 25% 


Gramoxone 

Weed hoe 108 (MSMA) 


Fent. '10-30-10 


Volaton 2.5 G 


Nitrato de aronio 


Urea 

Baboto x 


Sevin 80% 


Mano de obr yservicio de maquinaria 

Mano d(: obra CA$4.5/jornal de 5 horas
 
Maquinaria (trautor y rastra) CA$23.4/ha 

CA$ .22/Kg 

CA$7.32/1000 un.
 

CA$76/TM
 

CA$ .57/Kg
 

CA$1.807/Kg 

CA$28. 1/gal6n 

CA$14.1/gal6n 

CA$. 23/Kg 

CA$.60/Kg 

CA$.20/Kg 

CA$.22 'Kg 

CA$2.1/Kg 

CA$4.0/Kg
 

(una pasada). 

CA$1.00 = 
US$1.00 (1 peso centroamericano 11 d6iar de EUA) 



Incremento en requerimiento por la alternativa 
20 Disminuci6n en requerimiento -i la alternativa _ 

URequerimientos coinciden
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Figura 4.1 Perfil de uso de mano de obra por semana durante el ciclo del sistema de cultivo malz
asociado con yuca y una alternativa tecnol6gica en Cariari, Pococl, Costa Rica 1978. 



V Incremento en requerimiento por la alternativa 

9 Disminuci6n en requerimiento en la alternativa 
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(Febrero) SEMANAS (rongo para oper) , 

Figura 4.2 	Perfil de requerimiento'de dinero para insumos por semana durante el ciclo del sistema
 
de cultivo maiz asociado con yuca y una alternativa tecnol6gica en Cariari, Pococl,
 
Costa Rica 	 1978. 



Incremento en requeririento por la alternativa
 

Disminuci6n en requerimiento en la alternativa
 
130 L1

D I Requerimientos coinciden
 

I120-
N 
E 110-
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Co. 
A 7-

-

40 

30
 

20 

0 0 - - -- - -  ..-.-.-...---.-


0 s 15 20 25 31:5 40 45 50 55 

(ebrero) SEMANAS (rango parc oper) 

Figura 4.3 Perfil de requerimientos en dinero de operacion por semana durante-el."ciclo:del
 
sistema de cultivo malz asociado con yuca y una alternativa tecnol6gica en Cariari,
 
Pococl, Costa Rica, 1978.
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AEXO 5
 

EVIDENCIA EXPERIMENTAL 
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5A. EFECTO ENT EL SUELO Y EI EL RENDIMIENTO DE DMIZ DE TRES 

METODOS DE LABOREO El CARIARI, POCOCI, LIMON, COSTA RICA*
 

Compendio**
 

Se estudi6 el efecto de cuatro maneras de laboreo, dos mecanicas
 

y dos no mecanicas, sobre el rendimiento de maiz, infestaci6n y vigor
 

de malezas, poblaci6n de microorganismos do la capa superficial del sue

lo, densidad aparente de los primeros 20 contimetros del suelo, pHl, aci

dez extralble y el contenido de f6sforo, potasio, calcio y magnesio pa

ra el perfil del suelo a intervalos de cinco centimetros hasta los 30
 

centimetros de profundidad.
 

Las maneras do laboroo fueron: una y tres rastreadas; roza a mano
 

mrns herbicida; y herbicida solamente.
 

Los rendimiantos do maiz on grano al 12% do humedad fueron equiva

lentes para las cuatro formas do laboreo.
 

Las propiedades quimicas afectadas mayormente por las maneras do
 

laboreo fueron: acidez extralhle, contenido de f6sforo, potasio y cal

cio.
 

Preparado por al Dr. Carlos F. Burgos y el Ing. Agr. Roger Meneses,
 
CATIE, y prosentado en la XXIV Reuni6n Anual del PCCMCA, San Salvador,
 
El Salvador, julio do 1978 bajo el t'tulo "Efecto en el suelo y
 
an el rendimiento do malz de tres m6todos de laboreo en Gu~piles,
 
Costa Rica".
 

** 	 El art'culo completo es al documento No. 3509 del Centro de Do
cumentaci6n del Programa do Cultivos Anuales del CATIE. 
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La acidez extza ble fue mayor .en.1os',1tratamientos de laboreo mini

mo a profundldad .ente' 15,a 25,cnitimetros. Los contenidos de fosfo-
7.I 

! ro y potasio sigui-ron-tendoncias"parecidas. Estos nutrimentos presen

taron niveles mas altos en los primeros diez cent'metros de las parce

las imanejadas cozi l.boreo, mInimo. 

El contonido de(calcio a diferentes profundidades fue mayor en las 
1 ' , 1,,•B 

parcelas'.pr paclas mocanicamente.1 'El contbni'do do magnsio de las' par• I . 

celas -correspondientos a ios tratamicntbs de 'laboroo minimo fue ligera

mente mayor, a3 opteriido de dolbromcnco
ostratamietos de iaboreo'menico 

SB. :INSECTOS CON MAYOR POTENCIAL PARA CAUSAI, DANOS 

,- AL MAIZ Y.YCA, EN EL CANT'ON DE POCOCI* 

Durante .qos tres afios de.'estudio dell Proyecto on el Cant6n de
 

Pococl se han identificado las plagas mas comunes. Los informes'del
 

/,Departamento de Entomologla, Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (1,
 

,,2i-3, 4) han ayudado a confirmarn.uestras ,obsertaciones. Aunque falta
 

informacion sobre evaluaciones economicas do dafios cau'sados por estas
 

•plagas, sco.lrsidaela que los insoictos dafiinos en portencia para cada 

cultivo son.-Malz cortadokcs del gon.ro AqkOU6; larvas y adultos 

del g6nero Viabuoica, principalmonoe D. ba.teat ; ol "'cogollero", 

Spodopte.a ugi4 da; y el barrenador del tallo, V wtA1aea 1neoea . 

Yuca - trips, probablemente de los gdneros Ftnktiniette'y Coxyiho;%ihp6; 

• iProparado por el Dr. Joseph Saunders, CATIE, Turrialba.
 

http:parcelas'.pr
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al gusano cach6n, EA.nnyi6 e.Uo; mosca blanca, probablemente Aewtoc0Lo0h 

etU sp.; mosca del cogollo, Sitba sp.; y mosca de la fruta, Ana.tAepIh 

manihoti. Frijol - babosas, mollusca, vaquitas. Aiabzoatica y otro cri

som'dlidos. Aqiko6s spp. y Spodojtetma gipeAda, actuando .cozno corta

dores son plagas que pueden causar dafios severos a las plntulas peque

fias do maiz y frijol. Como estas plagas en muchos casos pon aspor~di

cas, usualmente no se justifica la aplicaci6n de insecticides como ac

cion preventiva. Durante 20 dlas aproximadamente despu6s d.eque ocurra 

la germinaci6n, debe inspeccionarso el cultivo cada 2 6 3 dias para tra

tar de detectar plantas cortadas tiradas en el suelo. Si los dafios al

canzan 5 a 10%, rociese la base do las plantas con productos como: pho

xim en dosis de 3 it. de Volaton 500/ha o chlorpyrifos en dosis de 1.5 

it. de Lorsban 4E/ha. Si se preyee una elovada poblaci6n'piidde prac

ticarse.urn tratamiento preventivo quo a.lavez ofrece un control par.

cial do las larvas de DabuO.tica y otros insectos.'quo atacan a:1as 

ralces. Esto se efectria con 2g dephoxim 2..5% granulado o 2q de aidrln 

2.5% polvo aplicado en cada hoyo de espcques. Algunos otros podu

-
tos quimicos apropiados son chiorpyrifos, carbofuran -(Furadan) y;piri

miphosethyl (Primicid). . 

El cogollero, Spodoptew.c 6ugipmd, se exncuontra entre .los insec

tos nis comunes quo atacan las hojas pero, aunque el dafo qib.caila da 

un aspecto desagradable a la planta, usualmente no reduce i'producc16n, 

a menos que las plantas esten crecindo an malas condiciones. Si el 

nivel de infestaci6n es muy elovado, pueden controlarse las larvas .a

plicando 16 2 g deyhoxim 2.5% granulado!.o..1.25 It. de Lorsban4E/ha. 
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El barrenador del tallo, V41t'ae 
 0neota
t, es otra plaga com~n
 

en la zona. Coma el afecto del ataque sobra el rondimiehto es poco o,
 

par lomenos, poco entendido y que no so conocenmetodos econ6micos do
 

control, no estamos on posici6n desugerir ning=n metodo de control
 

qufiico.
 

Varias especies de vaquitas, Chrysomelidac, de los g'neros 0ia
i' ,
 

Cemw.tomI, y otras, ocasionan p~ididas on la prodfcci6n de malz y fri

jol-. Lbs adultos son importantes durante al primer mes dbspues'de la
 

siembra de maz y frijol. Si la poblaci6n-es tan alta quo cortan las
 

hojas'j6Venes del malz o qua en frijol ocurra uha defoliaci6n do 25%
 

en la etapa inicial de crecimiento, pueden controlarse los'crisomoli

d6s mediante aplicaciones do produictos 
coma carbaryl (Sevin),'dipterex,
 

!ophoxim'(Volatony. 
Las babosas a pesar de ser espQradicas, puedon se odevastadoas 

y se cuentan entre las plagasmris temidas del frijol. El mayor dafio 

'lo sufron las plantas:j6venes (primeros 20 dlas) y el:dafio so reconoce
 

per las plantas cortadas, las hojas -comidasparcialmentey 'por las hue

'las brillantds'do moco on oi "uelo. Algunos mftodos preventives para 

controlar las babosas son: efectuar una buena preparaci6n del 'uiico y 

eliminar los residuos de plantas del campo,' ifcluyendo las orillas. 

Las babosas pueden sei controladas-colocando cebos de motaldehido' (+ 

10 )' a distancias do 1 6 2 m ei el 'rea' Infd~tada. Unos agricultoros 

cazan y matan las babosas de noche, ya sea aplast~ndolas o matandoias 

con un palito;'puntiagudo. '' 

* Los trips probablemente causan'mas perdidas on la yuca que cualquier 

otra plaga en 'a zona. La variedad de yuca conocida come "Valencia"
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es cultivada en toda la zona y esta ontre las mas suscoptibles al ata

que de trips. La manora mas practica do controlar el probrema serel
 

uso de variedades resistentes que ya existen y quo esten bajo..prueba
 

por al MAG. 

El gusano cach6n "WnnyJ6e1o, espor'diamente se desarrolla en
 

poblaciones desastrosas, dejando campos completamente sin hojas. Afor

tunadamente esto ocurre poco y la yuca tiene poder do rebroto fuerte
 

que pormite que la producci6n se recupere, aunque atrasa la cosecha.
 

No se ha observado quo la alta poblaci6n do gusano cach6n dure m .do 

una genoraci6n on la zona. 

La mosca do la fruta, AnaItAeph man.hoti, es prevalento :n la zo

na, no parece bajar la producci6n aunque si baja la calidad.de los ta

llos que so usan para propagaci6n. Para producir buen material propa

gativo so sugiere quo destinen una parte del campo para producir esta

cas, para sembrar la pr6xima vez, y tratar con carbofuran en dosis de
 

10 g, Furadan 5% g per planta, regando los granulados en.un di&metro
 

de 15 cm. alrededor do la planta. Esto se efectra entre 6 y 8 semanas 

despues de la siembra. 

La mosca del cogollo, SiLba sp. persiste usualmente en forma en

d~mica on la zona y no parece afectar on forma significante el desarro

lio do las plantas. En Turrialba, se domostr6 quo un ataque modera~o 

de este insecto aumenta la producci6n (5). 

La mosca blanca ha persistido an forma endomica duranto el trans

curso de los estudios dcl progr-mna y, aunquc. roconocemos quo puede cau

sar perdidas, no ha sido significante on la zona do nuestro trabajo. 

http:calidad.de
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Aparentemente existe un buen balance natural bajo las condiciones
 

ecoldgi as'existentes on'la zona. 
Raramente hemos encontrado quo un,
 

agricultor use insacticidas 
en la produccion de yuca. Considerando
 

la capacidad de la yuca on aguantar y recuperarse de los ataques do in

sectos, y en conjunto con la buena situacidn "col.6gica
que favorece la
 

yuca, sugerimos que fio 
se dobe usar control qu'mico do insectos siempre
 

y cuando no ocurra algun desbalance futuro.
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COSTA RICA, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Informe-de la
bores del Departi'mento de Entomologla, 1977. 
 San Jos6, MAG,. 
1978. 132 p. 

2.... 
 1976.' 	San Jose,: MAG, 1977. 184 .p.
 

3. 	 ..... _. 1975., San Jose, MAG,..1976. .145 p.
 

. 1974. San Jos,
4. 	 MAG,. 1975. 103 p.'
 

5. 	 SAUNDERS, J.L. Cassava production and vegetative growth related
 
''to control duration of shoot flies and fruit flies. 
 Proc.
 
Cassava 	Protection Workshop:: 215,219 
 CIAT, Cali, Colombia,
 
1978. 

5C. PRUEBA DE SEIS ARREGLOS CRONOLOGICOS DE MAIZ, FRIJOL, 

ARR0Z YUA EN CARIARI, POCOCI, LIMON, COSTA RICA* 

Compendio 

-El desempefio do seis arroglos cronologicos de ma~z, frijol, arroz 

y yuca fue evaluado on la 	finca de un'agricultor del Distrito'de'Cariari, 

• Preparado por el Dr. Carlos F. Burgos 	y el Ing. Agr. Roger Meneses,
 
CATIE, y presentado en la XXV Reunin, Anual del PCCMCA, Tegucigalpa,
 
Honduras, rmarzo 1979.
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Pococl, Costa Rica. Los sistemas evaluados estuvioron compuestos de
 

rotaciones do un cultivo, rotaciones de un cultivo seguido do una aso-.
 

ciaci6n, rotaci6n do asociaciones y asociaci6n seguida do un relevo.
 

Tres arreglos fueron ejecutados de la manera como se diseiiaron an

tes do la siembra. Los datos de uno, arroz seguido de arroz, no se in

cluyen en este informo por h berse perdido la producci6n de 2 repeti

ciones por el dafio do pdjaros. Los otros dos, ma'z seguido do malz
 

y frijol en relevo y la rotaci6n do maiz asociado con arroz, sufrieron
 

modificaciones forzadas por las condiciones climaticas y la falta de
 

adaptadi6n do la variodad de frijol Turrialba 4 al medioa nbionte de
 
r ., . . - . 

la zona.
 

Se calcul6 al indico Uso Equivalente do la Tierra .(UET) para los 

cinco sistemas quo tuvieron desempdno acoptable. El UET (2.27) m5s al

to fue dado pot el sistemi ma'z asociado con yuca seguido do.frijol 

intercalado con los tallos'do lit yuca '(M+Y+F*). E1UET que le sigui6 

an orden descondente fue el calculado para A-' sistema yuca seguido de 

frijol Y+FI (UET 1.98). El sistema malz seguido do malz arroj6 un UET 

de 0.99 en osta comparaci6n. 

Los rendimiontos para cada uno do los 5 sistemas so expresaron on 

terminos do megacalorf's por hoctaroa. El sistomL I+Y+F0 rindi6 55,016 

Mcal/ha, mientras quo el sistema Y+F rindi6 61,115 Mcal/ha. Sin embar

gQ, se:4ocomienda el sistema con malz dobido a quo cl malz es muy im

portante on cl consumo familiar. 

En torminos de ingroso bruto el sistema Y+F rindi6 CA$4123 par hcc.

tgrea y el sistema M+Y+F0 arroj6 CA$3742. Los sistemas tradicionalos
 
I. .,..:
 

en lazona son malz seguido de maiz;'ma'z asoclado con yuca y yuca sola.
 



Los rosultadosde este experimento y los obtenidos de estudios con

cernientes cond prcparaci6n de terreno, encuestas est'ticas, encuestas
 

din&Tnicas y registros, ostudios socio-economicos y do fertilidad de sue

los sirvieron para elaborar una alternativa de sistema de cultivo para
 

los agricultores del 6rea.
 

La alternativa ha sido preparada en form do un documento compues

to do tres partes: una descripci6n del area,en la cual esta recomenda

ci6n puede ser aplicada, detallo do la recomendaci6n en si comparada
 

con la del agricuitor en terminos agron6micos y econ6micos, y la evi

dencia experimental que justifica los cambios incluidos en laalterna

tiva.
 

Introducci6n
 

El prop6sito do esta prueba fue la de evaluar la efoctiviad de 

la intensificaci6n do cultivo en el terreno. La intensificaci6n consis

ti6 en arreglos de cuatro cultivos: ma:z, frijol, arroz y yuca. Los 

arreglos ostudiados incluyeron asociaciones y rotaciones do cultivo. 

Las combinaciones probadas en la opoca comprendida entre el 30 de marzo 

de 1977 y 1 de abril do 1978 estan explicadas en la Figura 5.1.
 

El ensayo fue instalado on la finca de un agricultor localizada
 

on Campo Tres, Cariari. Los arreglos ma's comunes on la regi6n son:
 

malz seguido do mafz y malz c.sociado con yuca.
 

De acuerdo a la metodologia del CATIE, entre el 27 do enero y el 

6 de febrero do 1976, personal combinado del CATIE y del MG de Costa 

Rica realizaron una oncuesta (1) entre los agricultores de Guacimo y 

Cariari on la Provincia de Lim6n, Costa Rica. La informaci6n obtenida 
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F1g... 5,1 Arreglos de Cuatro cultivos*,probodos en Carlarl,
 
Pococi, Costa Rica, 1977-1978,
 

-N--A.O,E_: M, A M J A S 0 N D E F M A
 

1 _ _ 71
i-

2 [ Ehz L J]
byI--- A L ,F 

," A RRoz " - .o-

... . ... 
 .. 
 ........
 

* Varledades::,:Arroz-Punta Blanca y Costa Rica 1113 
Matz-Tuxpehio PB.
 

Yuca-Va 1enc ia 
FriJol-CATIE 1 y Turrialba 4 
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mediante esta actividad mostr6, entre otras cosas, que en ambos distri

tos los encuestados eran propietario3 de la tierra qua trabajan y que
 

los ties cultivos mas importantes eran: maiz, yuca y frijol.
 
Los istdnias mis importanteSoii'i ona eian: matz solo, yuca SO

la~~~i"Ma-zozcon asocndf" i . aua,so.lo, yu. .s 

la;'nialz asoci~ido con 'yu'~a, f~j sd~sloni"zz aso'ciado con yuca y cha

y6te,:'inadzasociado con frijo i'y pltano 'soio. 

Los sistomas de cultivo t iizados por el agricult6k estaninfluen
ciado's'por la infraestructUra existente en la zonao El principal pro

blema as la falta do una carrotera directa a San Jose. L s cmnos ru

rales no son transitables todo al afio. 
 Esto s6lo permite la produqci6n
 

de cosechas que no requieran transporte inmediato o qua puedan ser cose

chadas a medida quo el morcado 1o demande.
 

El empleo do personas en actividades no agricolas os Limitado.
 

La mayoria do los agricultores usan fortilizantes y mata-malezas.. Se
 

advierte una mecanizaci6n rapida do los agricultores dobido a escasez 

do mano do obra an los per'odos do siembra. 

La precipitaci6n en la zona es tal, quo el perfil climvtico-C"on 

datbes'de 20: cios P'aia !a estacon meterologica Situada on 'Los Diamantes 

(LA.10013'; Long. 83-46'-y Elov'. 299 in), ihdifa quo al75% de"proba' 


bilidad no hay mes dcl afio con mnnos do 100 'mmdoprecipitacion (2
 

Esto-permite, considerar la inidnsificaci6n do los'sistemas en cl'tiem

po para ushx eficientcmenteel potencial del area. 
La intnsificaci n
 

pedrla .lograrso medlianto *l disofio"do arroglos espaciales y cronologi-.
 

cos adecuados. Esta posibilidad do intensiticaci6n fue 'estidiaa.dua-'
 

ranto al poriodo do abril 1977 a abril 1978, en la finca de un agricul

tor reprosentativo de la zona.
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,Materiales y Metodos
 

Localizaci6n.
 

El experimento fue realizado an el. perlodo do abril 1977 a abril
 

1978, en la finca del agricultor Eduardo Vargrs localizada en Campo
 

Tres oeste de Cariari, Provincia de Lim6n, Costa Rica. La propiedad
 

del agricultor esta situada en las llanuras de Santa Clara a 27 kilo

metros al norooste do Guapiles a una dlevacion de 50 metros sobre el
 

nivel del'mar.
 

El clina es h~medo ycaliente; durante el perlodo comprendido on

tre el 1 de enero de 1977 y 30 do abril de 1978, la.precipitac6n regis

trada en el sitio fue de 4843 mm y la distribucion do Osta aparece en
 

la Fig. 5.2. La temperatura promedio es de 250C y la precipitaci6n pro

medio anual es de 4261 mm.
 

Suelos
 

El suelo del terreno experimental es de textura arcillosa: 54, 32
 

.y 14,por ciento de arcilla,'limo y'arena, respectivamente. Las prin

cipales propiedades qu'micas del suelb son: pH en agua 5.1, acidez ex

tra'ble 2.0 m.e. por 100 ml; saturaci6n Scida 13: por ciento, calcio
 

9.2, magnesio 344, y potasio 0.7 me. or 100 ml. El contenido de f6s

foro 37, cobre 10.6, hierro 125, mAh'aneso 14.9, zinc 5.9 y azufre 3.7
 

micrOgramos por ml do suclo.
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Cultivos
 

Los cultivos empleandos fucron: ma5z variedad Tuxpofo planta baja
 

sembrado manualmont* con espeque a 1.0 metros do distancia entre surco
 

y 0.5 metros entre golpes on el surco. Se dej6 2 plantas par lugar pa

ra obtener una poblaci6n do 40,000 plantas par hectarea; arroz variodad
 

Pt ita Blanca y Costa Rica 1113 sembrado manualmente, con aporcador, a
 

chorro en lineas separadas 0.45 metros; yuca variedad Valencia osque

jes sembrados manualmonte a Alistancias de 1.0 x 1.0 metros, y frijol
 

aegro variodad CATIE 1 y Turrialba 4, al primero semi-arbustivo y el
 

segundo arbustivo, sombrados con espoque on surcos separados 0.66 metros
 

y 0.25 metros entre goipes o posturas do 2 plantas, para dar una pobla

ci6n do 120,000 plantas par hoct~rea.
 

La siembra de cada cultivo fue hecha en las fechas siguientes:
 

Malz: 30 de marzo, 15 do setiembre y 24 de noviembre. Arroz: 31 do
 

marzo, 11 de mayo. 12 do octubre y 1 do diciembre. Yuca 31 do marzo.
 

Frijol: 24 de noviemnbre y 1 de diciembze.
 

FERTILIZANTES
 

Las dosis totales empleadas fueron: 300, 218 y 58 kilogramos per
 

hectfrea do N, P205 y K20. Ademas, se afiadi6 a la f6rmula completa:
 

sulfato de manganeso, sulfato do zinc y tetraborato do sodio a dosis
 

de 4, 2 y 2 kilogramos par hectarea, respectivamente. La adici6n do
 

fertilizante fue realizada al momento do, y 30 dias despues do cada siem

bra.
 

Las fertilizacionos so realizaron do la manera siguiente:
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1. Fertilizante compIeto a los sistemas T2, T3, T4 y T5, 
4 de abril
 

1977.
 

t2.
ietzaclg .,4itrogenada;lo0.sistemasT2,T3' T4,'T5 
 'T6,10
 

de mayo 1977.
 

3; Fertilizaite completo Ssiten 
T6, 15 de abril 977.
 

4. Fertilizante completo sistema TI, 
25 de mayo 1977.
 

5. Fertilizante nitrogenado sistema Ti, 
28 de julio 1977.
 

-6. Fertilizante con nitr6geno sistema T2 y T5 segundasiembrade
 

maiz, 24 noviembre 1977.
 

7. Fertilizaci6n completa sistema T6, 12 de diciembre 1977.
 

8. Fertilizaci6n completa'sistema Ti, 20 de diciembre 1977.
 

:9. Fertilizaci6n complet'a sistema T3 y T4, 17 de diciembre 1977.
 

10. Fertilizaci6n nitrogenada sistena Ti, T3, T4 y T6.
 

Manejo
 

Las parcelas del experimento recibieron,las atenciones que el agri

cultor proporciona a sus sienbras. 
El terreno fue preparado mediante
 

tres pasadas de rastra: una se hizo una semrna~antes de la siembra y..,
 

luego se hizo otras dos un dia antes de lasieamra.
 

Tratamientos'
 

Los tratamientos bajo estudjo son los sistemas (arreglos espacia-'
 

les y cronololcos) de los cuatro cultivos en estudio. 
Estos arreglos
 

estan explicados en la Fiqura 5.1'.
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Discusi6n-de Resultados
 

.Rendimientos Promedio por Cultivo, Fecha de Siembra-yiUs6 Equivalente
 

de la Tierra para cada Sistema
 

En el Cuadro 5.1 est~n presentados los cinco sistemasque resul

taron exitosos en Cariari.
 

El sistema arroz en rotaci6n con arroz (Fig. 5.1) no result6 ade

cuado debiba problemas bio6ticos, principalmente destrucci6n por pajaros.
 

Sin embargo, fue posible consechar el.arroz de dos repeticiones. El
 

promedio depproducci6n de estas repeticiones fue de 3264 Kg/ha de grano
 

en granza al,-12% de humedad, este -rendimiento se ha utilizado como ren-.
 

dimientq. del monocultivo-para calcular del uso equivalente de la tierra
 

UET.
 

Otros sistemas o combinaciones que fueron planeados de una forma
 

y ejecutada.de manera diferente qon:
 

1. El sistema malz seguiabde la asociacion ma~z y'frijol.
 

La variedad Turrialba 4 no produjo vainas. Estoaparentementd se
 

debi6 a trastornos fisiol6gicos relacionados con 6pocas de siembra.
 

Este siste~aa se analiza en este documento como el sistema malz en ro

taci6n con maiz, el cual es uno de los sistemas m~s importantes dela
 

Regi6n Atlantica para el pequefo.agricultor.
 

.2.. El sistema malz asociado con arroz seguido de la misma combinaci6n
 

de cultivos en la segunda fecha de sierabra. El arroz de la segunda siem

bra se perdi6 debido a daio excesivo por pajaros.
 

Si comparamos los sistemas con base al uso equivalente do la tierra
 

(UET) encontramos que el sistema que hace un uso mas eficiente par
 

http:ejecutada.de
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Cuadro 5.1. Rendim-ientos de ma*z, yuca, frijol y arroz en diferentes sistemas de cultivo-.i
 
evaluados en Cariari, Pococ-.costa Rica. 
1977. .
 

*{:. 	 Rendimiento Kg/ha:,: 
 . 

1 /
.Arroz
 ua.
 
MaizAYuca 
 Frijol Suma
 

SienibrasSistema de.Cultivoa
 

Mar Ao N UET3/
 

M2/ 	 1765 1588 0.99 

D+A 	 +I1-
 1850 1053 
 .94' 
 0.89". 

M + - 131712 	 .Y. T161 2.27
 
S-1412 

:.4 
244 .	 -794 71.15 

1.15
_...79 


Y + F 
 39962 1138 - 1.98 

1/ Grano al 12% de- humedad. 

2/ 11 	 = mal-; Y = yuca; A =arroz; F = frijol; F°= frijol intercalado con los tallos de:yuca
=-cultivo en rotacion, + cultivo en asociacion.

3/ 
Calculado sumando las fracciones obtenidas de dividir el rendimiento de-cada siembra entre
al rendimiento anual mayor del monocultivo, correspondiente. Los rendimientos anuales mayores para monocultivos utilizados en el calculo son: 
arroz 3264, ma-z 3353, yuca 39962 y

frijol 1161. Todos expresados en Kg/ha.
 
Promedio UET 1.46; CV 11.47; DMS 1% 
= 0.36.
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unidad de superficie de terreno es el sistema malz'asociado con yuca y
 

frijol intercalado con los tallos de yuca (M+Y+FO) El grijol es sem

'
brado entrela yuca cuando falta 3 m'ses para cosechara. El IUET para.
 

este Sistema es de 2.27. Lo que significa que, paraI obtener la produc

.cion que se obtuvo on una hectgrea en un afio utilizando este sistema
 
(Mo- 0 , sera,nocesario sembrar 2.21 hectreas con los monocultivos
 

respectivos. El sistema que sigue al-anterior, on orden descendente de
 

UET et,yuca con frijol intercalado onj los tallos de aquella. 


te en.orden as el.sistcma arroz en rotacion do malz asociado con frijoll
 

.. El siguien.
 

- El sistemaimAz asociado con arroz seguido de maiz'es menos eficien.
 

te queel maiz 6n rotaci6n con ma~z. Este fItimo es 'un sistema tradi

cionaltde los agricultores d zona.. "la 


El sistema malz mas yuca y frijol: estudiado, puede'ser mejorado,•
 

afn en cuanto a ,detallesagron6micos tales comomftodos para manejar
 

las malezas, deshije do la yuca, dosis do fertilizaci6n y la introduc

ci6n de variodades de ffijol voluble de alto rendimiento.,
 

La:produccio.n do energia del prbducto comestible estaa'.presentada,
 

en el Cuadro 5.2' Es evidente quo el 6istema que produce ms-energla
 

es el sistema deoyuca con frijol intercalado..-Esta cantidad de ener

gia es suficiente para suplir los requcrimientos'enorgeticos anuales
 

de 25 personas y 5 cabezas de ganado. 'El sistema que ocupa el segundo' 

lugar as el de malz asociado con yuca y frijol intercalado con los ta,
 

llos do yuca. Estas consideraciones do energla son importantes en el
 

estudio Ce sistemas de finca mixtos en los cuales los productos do oste
 

sub-sistema constituyen la entrada do otros sub-,sistemas.
 

La importancia de la parte protelca del sistoma puede aprociarse
 

del Cuadro 5.3. La energla quo proviene de la parte proteica as mayor
 



Cuadro,5.2. 
Rendimiento energetico en megacalorlas producido por producto :comestible.de maz,
 
yuca, frijol y arroz en cinco sistemas probados en Cariari, :Pococ ,l:Costa Rica,
 
1977. ""
 

* Mcal por hectarea (cal/ha) 

Sistema de Cultivo Ma z Arroz- Yuca Frijol Suia 

Sianbras 

Mar Ago 1ov
 

m2/ 6,160 5542 

- 11,702


. i"[?".':'-7: -', "q~~~......: .. :..... -.'::.* :. . .- .'. ? .
 " ""-" ".......... ...... .....--. 
 .[ ;' 


15+ A • 6,456 3675 328 ' 
 10,459 

14+F - 5,699- 45,609 3,708 55,016
 

A +I+ 
 " , 4,928 851 -2,536 8,315 

+ F 
 57,480
--- -3,635 . 61115 

1/ 
Se us6 el factor para el malz por no conocerse uno mas apropiado.
 

2/ N =malz; Y = yuca; A = arroz; F = frijol; Fl= frijol intercalado con los tallos de yuca; 
+ = =ultivo en rotaci6n; + cultivo en asociaci6n. 



Cuadro 5.3. 
IRendimiento en ziegacalorlas por hectrea (Mcal/ha) proveniente de la parte pro
telca producida por la parte comestible del maz; yuca, frijol y arroz en cinco 
sistemas probados en Cariari, Pococ-, Costa Rica 1977. 

Sisteima de Cultivo 
 Mcal/ha
 

Malz 
 Arroz-/ Yuca Frijol Suma. 

Sie.nbra 

MIar Ago-- Nov 

1  480 432 

-912"0 

D + A 503 ; 287 25 815 

M Y +YFG 444 723 837 
 2,004
 

A--+ M.+- F 384 66 
 573 , 1,023
 

Y + F 
 911. - 821- 1,732' 

1/ Se us6 el factor para e! ma~z por no conocerse uno mns apropiado.
 

2/ 1i= ma.z; Y = yuca; A = arroz; F = frijol; F*= frijol intercalado con los tailos de yuca;

+ = cultivo en rotaci6n; + = cultivo en asociaci6n. 



an el sistema malz mas yuca con frijol (14+Y+FO) seguida del sistema yuca
 

con ,frijol (Y+F) yidel sistema arroz soguido do matz (asociado) con fri

jol (A4*M+F). Acorca do los sistemas con arroz, so ptiede :firmar quo los
 

rendimientos doenerg'a provenientes do protefna seran similares a los
 

del sistema mali seguido de maz.
 

Desde el punto de vista econ6mici los sistemas quo tenfan yuca co
mo componente arrojaron los ingresos brutos m5s altos. 
En ei Cuadro
 

5.4 estan presentados los ingresos brtitos por .hoctarea para cada sisto

ma.' El ingreso bruto ms alto se obtpvo del sistam 
yuca con frijol.*
 

(Y+F) quo arroj6 CA$4123 pesos centroaxmuricanos por kectarea. 
El"sis

tdma malz m us
yuca y frijol (+Y+FO) di6 un ingreso do CA $3742 pesos
 

centroamericanos. Los factores ex6genos a la finca que limitan la su
perficie qua un agricultor siombra de yuca, son aspectos relacionados
 

con:el mercadeo del producto y la infraestructura del 5rea.
 

Cuando no existe mercado pars la yuca el agricultorsiembra oi sis

tema maz on rotaci6n con malz come fuente do ingreso y al sistema yu

ca'sola o yuca asociada con malz es reducido al minimo. 
El frijol es
 

sembrado.solo! para fines.. de consumo por la familialdel agricultkr. 
Debido a que las variedades predominantes en la zona no son adecuadas 

a los sistemas do cultivo y condiciones ambientales, la siembra d6 fri

jol representa mucho riesgo.
 

La introducci6n do variodados volubles y de caractoristicas adecua

das para la regi6n harlan posible la siembra do frijol on mayor superfi-,
 

cie, lo quo pcrmitirfa vender el excedonte de la producci6n al mercado
 

nacional.
 



--

Cuadro 5.4. Ingreso bruto de los cultivos de maiz, yuca, frijolly arroz-:evaluados en cinco 
sistemas probados en Cariari, Pococ, Costa Rica 197,7.' 

Sistena deCultivo 	 Pesos Centroamericanos CA$ " ."tei 	 °,a- -Cu-

Ma 	 z Arroz *Yuca Frijol " Suma 

Siembra 

- Mar go Nov 

/340 306 
-. 	 4 

M +-A F 	 357- 203 34 594 

M-+ Y.+ F 315, 2730 .697- . 3742 
A +• F 1272 e9 . 477 838 

Y + 	F "-34406 683 4123 

l/ 	 Precios utilizados en el calculo del ingreso bruto-en tA$ por 46 Kg. de producto-
Matz 8-'.87;. Arroz 16.86; Yuca 3.96;..Frijol 27.63. (1CA$ =-1 US$).

2/-	21I= malz; Y = yuca; A = arroz; F = frijol;iF°= frijol intercalado con los tallos d yuca;
 
+ = 	cultivo en rotaci6n; + = c.ultivo an as6ciaoi6n* 



Conclusiones
 

El-sistoa maz asociado con.yucay.la siombra de,frijol voluble
 

al lado do los tallos do la yuca, M+Y+F0 , hace mejor uso de la tierra
 

tal como so estima del c~lculo del UET..
 

El sistema M+Y+FO produce un ingreso bruto inf.r.ior :en-CA$381 que
 

el sistema yuca con frijol, Y+F, pero tiene la ventaja de contribuir a
 

la economia do la familia del agricultor proveyando el malz que ellos,
 

consumen.
 

La energ-a en terminos de Mcal por hectarea que produce el.sistema
 

M+Y+F0 , es suficiente para llenar los requerimientos de..30 personas y
 

iuna cabe~as de ganado para un aio.!. 

Ellupo do yariedades,de frijol volubles, para .aprovecharlQq..tallos
 

de la yuca, permite al agricultor sembrar mayor superficie de frij.l con
 

,menos riesgo a perder.,la mayor parte,do la produccion,del:frijol por
 

enfermedades del follaje y,.la vaina.-


Investigaci6n agron6mica del sistema M+Y+EO es necesarian.en: .prac

ticas de control do malezas, desempefio,de variedades de frijolI. &shije
 

de la yuca y dosis de fertilizaci6n.
 

La modificaci6n quo aqui se propone al sistema tradicional M+Y
 

.q9 los agricultores do la zona practican, es midnima en relaci6n a sus
 

:bistemas de finca: ya que,"e iricultbr 'siembra frijol atbustivo como
 

monocultivo en su finca.
 

http:necesarian.en
http:yucay.la
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5D. EVALUACION DE VARIEDAD E HIBRIDOS DIeL PCCMCA 

EN LA ESTACION LOS DIAMATES" 

En febrero de1',975,' on 1a Esfaci6n Exporiental "i's Diamantes, se 

estableci6 una prueba de 36 variedades do malz, 4ue fueron sembradas a 

:-.
espeque 'aO92,m entre'surcos y0.50 m entre golpe (dos plantas por gol-


Al momento de la siombra s f, iiliz6 con' 25 itg/ha de n, 60 Kg/ha 

de P205 y 30 Kg/ha do X 0. A los 3b 'das'de la siembra se aplicaron 

:;.,75Kg/ha de.N. 'Al da siguienteode la sieoib'A* S66 anli "''' _ i horbicidai " 

•Gesaprim 80 .wp a raz6n dd: 1.5 Kg de"i .ta/ha. 

Datos 'suministrados por *.a Direcci6n de Investigaciones Agricolas.
 
Departanont9 do Agronomia. I1inisterio do Agricultura y Ganadera,

San Jose, Costa Rica. El ensayo ostuvo a cargo del Ing. Agr.

Roger Meneses.
 



Las Majores Variedados 'comparadascon TICO.V-. TICO V-2 puedcn
 

verse en al Cuadro 55.
 

Cuadro 5.5. Comparacion de las majores variedades'de m'aiz con las.va,
 

,.riedades TICO V-I y TICO :V-2i-. 

Variedad 

DEKALB 11-4 


TICO H-4.. 

NICARILL 

TOCUbE-,7.0-MEJ 

PIONEER-X-304-A 


DESARRURAL-HB-105 


DESARRURAL-HB-104 


ES-IA-i 

PIONEER-X-105-A 


POEY-T-31 


DESARRURAL-11A-501 


TICO V-2 •4 


TICO V-1 


TM/ha de grano...•

al 12% do humedad 

6.5 

6.1 

6.0 

5.9 

5.8 

5.7 


5.7 

5.7-

5.6 


5.6 


5.5 


4.8 


Altura de' 

mazorcas en CMTS 

108 


132 


1,I21 


-129 

106 


124 


120 


.127 


105 


124 


127 


82 


90 


%.'de.mazorcas con
 
cobortura eficiente 

71
 

152
 

.:7.1; 

88
 

62
 

80
 

70
 

64
 

84
 

73
 

74
 

67
 

87
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5E. PRUEBA DE VARIEDADES,. DISTAtICIAS DE SIEMBRA
 

ENTRE PLANTAS Y EPOCAS DE COSECHA EN YUCA~t 

En setiembre de 1974 en la Estaci6n Experimental Los Diamantes," •
 

en Gufpiles, se plant6 oste ensayo a .120 cmts entre surcos.
 

Se probaron dos variedades, Mangi y Valencia. La Valencia produ

jo 46 TM/ha de ralces, 5 TM/ha mas que la Mangi que produjo 41 ./ha..
 

La producci6n do follaje entre ambas fue similar. Mangi produjo 30 TM/
 

ha dd"t llo, 8 TM/ha mis deotallo .quo Valencia, con 22.TM/ha...
 

Se probaron tros distancias de siembra entre plantas; 50, 60 y "70
 

centimetros. La distancia mis productiva fue la do 50 centimetros con
 

TM/ha de ralces y 28 TM/ha de'tallo, en comparaci6n con la distazicia"
 

mayor de 70 centimetros que produjo 42 TM/ha de ralces y 23 TM/ha do
 

tallo. Las distancias produjeron una cantidad similar de follaje (3.3.
 

TM/ha).
 

So probaron tres 0pocas de cosecha: a los 11, 14 y 17 moses'de la 

siembra. La mejor 6poca de cosechar el tub6rculo fue a los 11 meses. 

Datos suministrados per la Diracci6n de Investigaciones Agricolas.
 
Departamonto de Agronomia tlinisterio da Agricultura y Ganaderia,
, 

San Jos6, Costa Rica. El ensayo fue dirigido per el Ing. Agr.
 
Roger Menesus. 
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