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4 INFORME DE PROGRESO 1980 

Introducci6n 

El Centro Agron6mico Tropical de lnvestigaci6n y Ense
flanza, CATIE, es una institucl6n sul g6neris. Fue constituido 
en 1973 como una asoclaci6n sin fines de lucro, de carcter 
clentifico y educacional y con personerla jurldica propla. El 
Centro se establec6 en 1942, y en el transcurso de su existen
cla ha sufrido varias transformaciones y organizaciones 
estructurales para adecuar su servicio a las necesidades do 
los palses. 

El CATIE fue constituldo iniciaimente por un ente corpo
rativo, el IICA, y un pals, Costa Rica. Actualmente son socios 
del Centro, por orden de Ingreso: Panam6, Nicaragua, Guate
mala y Honduras; y pr6ximos a asociarse se encuentran la Me
p~blica Dominicana y El Salvador. Se prev6 ademts, el ingreso 
al CATIE de otros entes corporativos o gubernamentales que 
comparteo la filosofla, "nfoque y cobertura temtica y geogr.
fica de la lnstituci6n. 

Cabe destacar que el Centro tiene, adem~s, varios co
soclos representados por un conjunto de organismos Interna
cionales, regionales o nacionales de cooperacl6n t6cnico
financiera, que por medlo de convenios participan muy Inten
samente en el quehacer, desarrollo y fortalacimlento de la Ins
tituci6n. 

La filosofla fundamental del CATIE es la investlgaci6n 
comprometidacon el desarrolio agricola de los palses de la re
gi6n de su influencla. En tal sentido, su acci6n trata principal
mente de beneficlar con los resultados de la investigaci6n a 
los productores de escasos recursos. 

El enfoque metodol6gico de la investigaci6n apunta ha
cla el desarrollo de sistemas de producci6n para fincas pe
queflas, fincas de baja productividad y Areas marginales; esto 
conlieva el uso 1 manejo integrado de los recursos de tierra, 
mano de obra y capital. Igualmente se orienta al desarrollo de 
Areas temticas no tradiclonales, y a cultivos de gran poten
cial para producir alimento y energfa o cultivos con baja de
manda de Insumos tdcnicos. 

La estrategla operacional del CATIE se basa en ia acci6n 
descentralizada, complementaria y de respeto mutuo entre el 
Centro y los organismc3 nacionales. Es una acci6n integrado
ra de osfuerzos y recursos, de fortaiecimlento a organismos de 
Investigaci6n, sistem~tica, y basada en la "ley del minimo". 

Hace diez aflos aflor6 en la superficle de acclon del 
Centro, en Turrialba, el concepto de sistemas de producci6n 



como enfoque de la Investlgacl6n agricola, pecuarla y fores
tal. Desde su Iniclo, esta Idea ha sido vinculada fuertemente al 
beneficlario de los resultados de la Investigacl6n: el productor 
pequeflo. Hoy el Centro ha consolidado y robustecido su 
filosofla en un contexto Integrado de investigacl6n, capacita
cl6n y cooperacl6n t6cnlca. 

Las Investigacloneos sobre slstemas de producci6n, con 
predominancla en cultivos de clclos cortos, de cultivos peren
nes, del componente pecuarlo, y los sistemas de produccl6n 
agroforestales, contint~an generando un volumen apreclable 
de informacl6r que se suma al acervo de conocimlentos sobre 
prototipos y tecnologlas de produccl6n flsico-biol6gica. 

La investigaci6n que realiza el CATIE nace, se desarrolla 
y tiene una profunda ralgambre en la finca del productor. Por 
esta raz6n, los m6todos de investigacl6n por encuesta al pro
ductor y por experlmentacl6n de campo son aplicados en for
ma complementarla y sistemdtlca. 

La capacitack n de recursos humanos en el nivel de 
posgrado, asi como en el nivel no formal, se enfoca hacla los 
prlciplos y tdcnicas de sistemas de producclcn agrlcola, pe
cuarla y forestal. La capacltaci6n da tdcnicos naclonales 
constituye un mecanismo eflcaz para transferir las experlen
clas y htllazgos del Centro a los organlsmos nacionales. 

Los lazos de cooperacl6n con las instituciones naciona
les e Internaclonales se han fortalecido. A corto plazo, se 
vislumbra una expansl6n Importante de los convenlos, contra
tos y entendimientos con los organismos de cooperacl6n tdc
nica y financlera, para apoyar con mayor intensidad los esfuer
zos naclonales. 

El aflo 1930 puede ser catalogado en el calendarlo de la 
historia del CATIE, como un aflo de desempeflo satisfactorio 
de la Institucl6n, a pesar de las dificultades administrativas y 
financieras que han afectado en clerto modo el desarrollo sos
tenido de sus actividades. 

La Direccl6n 



Resultados de la investigaci6n 

PROGRAMA DE CULTIVOS ANUALES 

El objetivo del Programa de Cultivos Anuales del CATIE 
es mejorar los sistemas de producci6n que practican los pe
queflos agricultores del Istmo Centroamericano, medlante el 
desarrollo de opciones tecnol6gicas que puedan Incorporarse 
con 6xito en la operac16n de estos sistemas. 

En la sede de Turrialba, se realiza investigaci6n aplicada 
cuyo prop6sito fundamental, a medlo y largo plazo, es aportar 
conocimlentos que sirvan de base para comprender las rela
clones entre las plantas y entre dstas y el ambiente. Ademds, 
en cada uno de los palses del Istmo, se realiza investigaci6n 
adaptativa, cuyo prop6sito fundamental, a corto plazo, es ge
nerar la tecnologfa apropiada para los sistemas de producci6n 
caracterfsticos de cada regl6n. A largo plazo, se busca de
sarrollar una metodologla de la investigaci6n en fincas, con
juntamente con los institutos nacionales de investigaci6n de 
cada pals. 

Investlgacl6n en la Sede 

La Iluvia es el factor agroc!limtico mds Importante en el 
valle de Turrialba, pues determina la secuencla de slembra y 
cosecha de los cultivos anuales. Entre mayo y octubre ocurre 
la 6poca mAs Iluviosa y entre novlembre y abril un perlodo de 
precipitaciones m~s bajas. Hay dos perfodos principales de 
slembra: mayo y noviembre. En noviembre se plantan cultivos 
de ciclo corto que requleren una temporada mds seca para su 
cosecha, como malz y leguminosa3 de grano; en mayo, las es
pecles que toleran mejor la humedad y pueden cosecharse en 
6pocas de Iluvia. 

Slstmas de Produccl6n con Malz y Legumlnosas 

Desde hace varios aflos, se ha Investigado el efecto que 
tlenen diferentes tipos de labranza sobre sistemas de produc
c16n en maiz y frijol comin, sembrados en. asocio para co
secharse en 6poca de menor humedad, seguidos en el mismo 
terreno por un cultivo individual de malz sembrado durante la 
6poca mcs Iluvlosa. Como en anos anterlores, durante el 
periodo de menor Iluvia, el tratamlento al suelo que conioiste 
en labranza convenclonal (arada y rastra) produjo los menores 
rendimientos en malz y los m~s altos en frijol comin. Durante 
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la segunda dpoca de slembra, el tratamiento de labranza con
venclonal aporta, por el contrarlo, los mayores rendimientos 
de maiz, en comparaci6n con los tratamientos de labranza re

ducida y no labranza. En esta 6poca Iluviosa, el ataque de pa
t6genos de la mazorca, principalmente Diplodla spp, es mayor 
en ;os tratamientos de labranza reducida del suelo. En el frijol 
se coitinu6 su tendencia a producir los menores rendimientos 
en sistemas de preparaci6n del sue!o sin labranza; este hecho 
se ha asoclado a una mejor compactac16n del terreno y al ata
que de patgenos foliares. Sin embargo, la mayor nodulaci6n 
radical contint~a present~ndose en terrenos con labranza redu
cida. 

En aquellas reglones del Istmo Centroamericano en que 
el frijol comt~n no puede cultivarse debido a temperaturas muy 
altas, puede reemplazarse por caupi Vigna unguiculata. Uno 
de los principales limitantes de la producci6n del caupi es el 
ataque de Insectos, no s6lo por su daflo directo, sino por ser 
vectores de los principales virus que lo atacan. El uso de in
secticidas (carbofuran granulado, principalmente) increment6 
el rendimiento del malz asociado con caup[ en porcentajes de 
50, 36 y 26% para asociaclones de caupi (100 plantas/m2) con 

. Los rendimiendensidades de 20, 40 y 60 plantas de maiz/r 2 

tos del caupf disminuyeron a medida que aumentaban los del 
malz. 

Adem~s de la investigaclcn integrada de sistemas de pro
ducci6n con malz y leguminosas, se han estudiado algunos 
subsistemas e interacciones especfficas dentro de ellos. 
Entre 6stos, se encuentra [a Interacci6n entre genotipos de 
malz y de frijol comi~n. Los genotipos de malz en siembra de 
relevo con frijol, que permanecen con las mazorcas erectas, 
atan despu6s de dobladas manualmente, resultaron m~s sus
ceptibles al daflo de p~jaros que aquellos cuyas mazorcas se 
doblan naturalmente. Adem~s, se registr6 menor tendencia al 
acame entre los cultivares de 6ste 1C1timo tipo. El frijol com n, 
sembrado en relevo despu6s de estos malces, se comport6 en 
forma diferente seg~n los genotipos del malz al que sucedia. 
Es decir, los genotipos de frijol probados difieren en su habili
dad para explotar los amblentes flsico-biol6gicos modificados 
por el crecimtento del malz. Asi, en pruebas con 33 genotipos 
de malz, la variedad de frijol 'Turrialba-4' del CATIE, no mostr6 
diferencias en su rendimiento cuando se sembr6 sola o en re
levo con malz, mientras que 'BAT 179/CIAT' e 'ICTA Tamagula
pa' disminuyeron su rendimiento en porcentajes de 29 y 37% 
al cultivarse en relevo de malz, comparados con sus respecti
vos monocultivos. 

Algunas especies de leguminosas se han evaluado en 
monocultivo con el objeto de conocer sus caracteres e incor-

porarlas posteriormente en sistemas de producci6n mcs 
complejos. En frijol mungo Vigna radiatp, se han probado 24 
cultivares, de los cuales 'CES-14' con 1,0 ton/ha es el de m~s 
alto rendimiento en las condiciones de Turrialba; los testigos 
'CES-87' y 'CES-55' rindleron aproximadamente 0,8 ton/ha. En 

ehaInvestIgadoeefetoque 
lrenen diferentes tipos de 
Iabranza sobre los sistemas de 
produccl6ndemalzyfriol 
sernbrados en asoclo. 
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Otro cultivo que se asocla con 
malz es el tiquisque, Xanthosoma
sagittifollum, ya que tolera 
razonablemente la sombra parclal
elercldapordste. 

reglones con un perIcdo seco de 5 meses, el testigo 'CES-87' 
alcanz6 2,1 ton/ha y los de mayor rendimiento 2,3 ton/ha. En 
frijol alado Psophocarpus tetragonolobus, las varledades 
'LBN-CI' y '6307-A' rindleron entre 1,6 y 2,3 ton/ha de grano se-
CO. 

En zarandala Dolichos lablab, aunque existe una amplia
varlabllidad en tipos de planta y ciclos de vida, varios cultiva
res presentaron rendirnientos te6rlcos en grano seco de 4 a 5 
ton/ha, basados en rendimlentos por planta. En frijol lima Pha
seolus lunatus, el rendimlento de las varledades probadas
fluctu6 entre 0,1 y 1,1 ton/ha. Los rendimlentos m~s altos 
corresponden a los cultivares 'CATIE-9256', 'CATIE-6171' y
'Blanco Panameflo'. 

Slatemas de Producc16n basados en Raices y Tub6rculos 

En CentroamdrIca, en zonas de tr6plco bajo himedo con 
estaclones alternas, el malz y la yuca Man/hot esculenta se 
slembran juntas para prevenir pdrdldas econ6micas y ecol6gi
cas. La 6poca de slembra relativa entre estas especles es de 
gran Importancla, pues afecta el rendimlento final del sistema. 
Usando una fecha determinada para la slembra de la yuca, el 
mafz se sembr6 14 dlas antes, simultdneamente, 14 y 28 dfas 
despu6s de [a yuca. Los rendimlentos del ma(z fueron mayores 
a medida que dIsmlnuy6 el grado de competencla con la yuca,
debido al aumento de peso de los granos. En yuca, el nimero 
de ralces por planta fue el factor que ms influy6 para modifi
car los rendimlentos al variar el grado de la competencla conel malz. Al comparar el comportamiento de estas especles In

tercultivadas en surcos simples y dobles, el rendimlento del
malz sembrado en surcos dobles es inferior al sembrado en 
surcos simples, cuando se Intercultiva con yuca, tambi6n en 
surcos dobles: En este caso, la disminucl6n en rendimiento se 
debe al nimero de granos por mazorca. Por el contrarlo, los 
rendimlentos de la yuca sembrada en surcos dobles no dl
fleren significativamente de los que se obtienen en surcos 
simples, cualqulera sea el tipo de arreglo espaclal del maI2 
con que se asocle. Asi, los sistemas de produccl6n de mafz 
asoclado con yuca plantada en surcos dobles, resultaron 28% 
m~s eficientes en el uso del factor tierra en el tlempo, que los 
arreglos espaciales en surcos simples. Otro cultlvQ que se 
asocla con malz es el tiquisque, Xanthosoma sagittifollum, 
pues tolera razonablernente la sombra parcial ejercida por 6s-. 
te. En experimentos de campo para comparar diferentes 
perlodos relativos de slembra entre 6stas especles, se ha 
mostrado que el rendimiento del tlqulsque so reduce entre el 
22 y 28% en el penlodo do 2 a 8 semanas en que es sombreado 
parcialmente por el malz. Consistentemente, los mejores ren
dlmlentos en estas especles (3,8 y 2,0 ton/ha para mafz y ti
quIsiue), se han obtenido intercultivando el tiquisque en rele



9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

vo, en el perlodo Inmedlatamente anterior a la madurez fisiol6

gica del maiz. 
El frijol comn frecuentemente se Intercultiva con tiquis

que, malanga y flame durante la fase de establecimlento de 

6atos. La especie que compite mAs con el frijol es la malanga, 

Colocasia esculenta, y la que menos competencia ejerci6 fue 

el tiquisque, Xanthosoma sagittifollum. Estos cultivos a su vez, 

rendimiento al intercalarse con frijol
se ven afectados en su 
comin, a pesar de que 6ste s6lo se intercultiva al comienzo de
 

un ciclo de vida, cuando el Indice de Area foliar de los otros cu

tivos es bajo. Asi, se registraron disminuciones entre 2 y 20%
 

lntercal6 con la yuca, tiquisque, malange eddoe,

cuando se 
malanga dasheen y flame Dioscorea spp.
 

Algunos de los cultivos mencionados se han probado en
 

difer6ntes Areas de Costa Rica, con el prop6sito de conocer su
 

reacci6n a diferentes ambientes y sentar una base para incor
en sistemas de producci6n m~s Elfrilolcomtnfrecuentementese

porarlos posteriormente Intercultiva con tiquisque, yuca, 
comolejos.Se probaron cultivares de flame en diferentes am-

deestableCmlento, 
bientes, desde 50 hasta 840 msnm de altitud y regmenes plu-


viom~tricos de 0 a 6 meses de perlodo seco. En regiones con
 

perlodo seco de 6 meses, los rendimientos de todos los culti

vares probados fluctuaron entre 2,7 y 14,5 ton/ha; en regiones
 
en 

con 4 meses de periodo seco, entre 3,2 y 26,8 ton/ha y 

aquellas con 2 meses de perlodo seco entre 10,8 y 88 ton/ha.
 

Entre los cultivares de tiquisque que se han probado, los rendi
en zonas con 4 meses de


mientos varlan entre 30 ton/ha 

perlodo seco, 32 ton/ha en zonas con 2 meses y 50 ton/ha en
 

El control de malezas en matz se 
zonas sin perlodo seco. ha Investigado en el tr6pico balo 

de alta pluviosidad, como la zona 
de Gudp/les en Costa Rica. 

Proyeccl6n externa 

En los palses del Istmo Centroamericano el desarrollo de
 

opelones y alternativas tecnol6gicas se Ileva a cabo en dife

rentes regiones ecol6gicas. En el tr6pico semi-drido (Comaya.
 
gua en Honduras, Tejutla y Jocoro en El Salvador y Estell en L
 
Nicaragua) se Ilevan a cabo trabajos experimentales en el sis

tema de producci6n de malz con sorgo, caracteristico de estas
 

Areas. En el tr6pico h'jmedo-seco de altura, tal como el Altipla

no de Guatemala y la zona de La Esperanza en Honduras, se
 

ha trabajado experimentalmente con sistemas basados en la
 

"milpa" tradiclonal, y otros que incluyen papa y hortalizas. En
 

reglones del tr6plco con estaciones alternas de menor altitud
 

(Matagalpa en Nicaragua y Acosta-Puriscal en Costa Rica) se
 
relevo contrabaj6 principalmente con el sistema de malz en 


frijol. En el tr6pico bajo de alta pluviosidad (zona de Gudpiles
 
en Costa Rica), se ha Investigado principalmente el manejo de
 
suelos y malas hierbas en sistemas de producc16n con malz,
 
yuca y tiquisque; en el tr6pico bajo menos himedo (Guarumal 
y Progreso en Panam6), en el desarrollo de opciones y alterna
tivas tecnol6gicas para la produccl6n de arroz.
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S 
La metodologla de lnvest/gacl6n 
en s/stemas deproduccl6n se 
reallza en las fincas de los 
agricu/tores ycuenta con su 
activa partlclpacl6n. 

En general, la metodologla consiste en una fase Iniclal de 
caracterizacl6n, medlante el anillsis del amblente ecol6gico y 
socloecon6mlco que condiclona la existencla de un sistema 
predominante de produccl6n en una regl6n; luego, la caracte
rizacl6n detallada de todos los componentes, flujos e Interac
clones de ese sistema de produccl6n; le sigue un proceso de 
sintesis de diseflo conceptual de opclones tec .l6gicas, una 
etapa de prueba de campo de las opciones escogidas, y por Oltl
mo una fase de evaluacl6n de aquellas probadas. 

Es convenlente resaltar que todo ese proceso se de
sarrolla en fincas de agricultores y cuenta con la participaci6n 
actlva de ellos, tanto en las fases de diserlo y prueba de cam
po como de evaluac16n y validacl6n. 

Como el trabajo ha avanzado con diferonte Intensidad en 
distlntas Areas del Istmo Centroamericano, es de esperar quo 
la rnetodologla presente estados diferentes en su desarrollo. 

SI3temas de Produccl6n para el Tr6plco Semlirldo 

Estas son regiones del Istmo en que la dlstribucl6n de [a 

preclpitaci6n se caracteriza por un perlodo de canfcula inte
restival de Intensidad y ocurrencia variable. En la zona de 
Estelf, Nicaragua, so dio especial atenci6n a la bisqueda de 
especles y varledades con potencial para diversificar el siste
ma de producclbn de maiz-sorgo (sorgo criollo fotoperi6dico). 
En la primera dpoca de slembra se probaron dlferentes va
riedades de maiz, en cooperacl6n con muchos agricultores de 
la reglcn. Las varledades 'La M~quina' (7,6 ton/ha) y 'Poza RI
ca' 7643 (7,3 ton/ha) se destacaron frente al testigo local 'Alo
tUlo' (4,9 ton/ha). 

Se sembraron 28 varledades de sorgo en relevo, de las 
cuales 13 produjeron mcs de 6,0 ton/ha. En la zona rns alta de 
Estell, el cultivo de la Iinaza Linum usitalissimum durante la 
segunda 6poca de slembra, ha dado excelentes resultados co
mo reemplazo del sorgo, que sufie frecuentemente de pudri
clones de la Inflorescencla. Los rendimlentos de semilla de li
naza en la segunda 6poca son de 0,5 ton/ha, aunque en prime
ra 6poca Ilegaron a 1,5 ton/ha. En las Areas en que se cultiva el 
sorgo en asocio con frijol comn, se ha continuado la eva
luacl6n del sistema de producc16n desarrollado en aflos pre
cedentes y que consiste en conjuntos de franjas alternas de 
frijol entre hileras de sorgo; este sistema continua slendo m~s 
rentable para el pequeflo agricultor que el tradicional, y na s
do adoptado ya por numerosos agricultores. 

Para dIversificarestos sistemas de producci6n basados en 
malz y sorgo, se estbn ensayando cultivares de mijo Pennise
turn americanum -algunos de ellos con rendimiento de 1,3 
ton/ha- frijol mungo (0,7 ton/ha en promedio) y tambi~n m~s de 
200 cultivares de caupi, de los cuales 14 rindieron mcs de 1 
ton/ha. En le zona de Comayagua, Honduras, se ha estudiado 
detalladamente el sistema de producci6n maiz-,orgo: su dlstri.. 
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buci6n espacial; las prActicas de manejo y los factores ambien
tales que las determinan; el uso de la biomasa en la allmenta
cl6n animal y por 6ltimo el reamplazo del sistema por pastos na
turales despu~s de 8-10 aflos de producci6n en el mismo lugar. 

Estos estudlos van a permitir formular hip6tesis acerca del 
origen, estado presente y futura evoluci6n de estestema, muy 
similar al de otras Areas del mundo, que abarca a 4 paises del 
Istmo Centroamericano y es practicado porei mayor ni~mero de 
agricultores de la regi6n. 

En El Salvador, se ha trabajado principalmente con agricul
tores en Jocoro y Tejutla. Los esfuerzos se han concentrado en 
la prueba de nuevo material gendtico, en la aplicaci6n de pr.cti
cas de manejo que permitan aumentar la producc16n yproducti
vidad del sistema, y en la btsqueda de especles que permitan 
diversificarlo mediante el reemplazo del sorgo. 

El malz hibrido 'H-11' en reemplazo del malz hibrido 'H-3' 
usado localmente, ha representado un incremento de 0,4 ton/ha 
en promedlo para 11 localidades de las zonas de Investigaci6n 
en El Salvador. En camblo, los rendimlentos del sorgo local 
'Criollo leche' todavfa presentan superioridad con respecto a 
las varledades modernas que se han probado. Se ha determina
do quo el punto 6ptimo para la fertilizaci6n del sistema malz y 
sorgo en esas zonas no debe ser, en promedio, superior a 360-80-
0 kg/ha, dado el material gen6tico disponible. Ademds se deter-
min6 que diferentes fraccionamientos de esta misma dosis, no 
redundan necesariamente en beneficios econ6micos significa
tivos para los agricultores.

Diversas pruebas realizadas an trece fincas de agricultores 
revelaron la posibilidad de reemplazar el sorgo por s6samo Se
sarnus /ndlcum. A medida que la canicula interestival se hace 
m s pronunclada y temprana, la Incorporaci6n de s6samo re
sulta mds rentable comparado con el mafz y sorgo tradicional. 
Asf, los Ingresos netos por unidad de superficle flucti~an entre 
280 y 570 US$ en 7 meses con el sistema mafz-sdsamo, en com
paracl6n con 94 US$ en 10 meses del tradiclonal sistema maiz
sorgo. 

Tambl6n en El Salvador, se han probado diversas legumi
nosas para reemplazaral sorgo; entre ellas, han demostrado ser 
promisorlas el cauol (1,0-1,2 ton/ha de rendimlento promedlo) y 
el gandul (0,8- 1,3 ton/ha). 

Sistemas de producc16n para el tr6plco ht~medo seco (sobre 
1500 msnm) 

En lazonade La Esperanza, Honduras, la producci6n de pa
pa es altamente rentable para los agricultores locales, quik'nes 
practican una sucesi6n de este cultivo con malz y frijol en asu
cio durante la 6poca de postrora. La sustituci6n del fungicida 
tradicional por los probados porel equipo de investigaci6n de la 
Secretarla de Recursos Naturales y el CATIE, para e! combate 
del tizn tardfo de la papa Phytophthora infestans, resultaron en 

.,,' 
. O 

El sgsernna de producc6n ma/zserge es comdn en rag/ones de 
tr6p/co sem/drldo. 
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La produccl6n de papa es 
altamente rentable para los 
agricultores de La Esperanza, 
Honduras,quienespractIcanuna 
sucesi6n de este cultivo con malz 
y frlolen asocio,durantela 
6poca depostrera. 

aumentos de 5 ton/ha d,papa y mds de 1000 US$/ha en Ingreso 
neto. En 1981, gran nimero de agricultores Incluirdn estos 
nuevos productos en sus sistemas. Otro problema grave de la 
producci6n de papa, 1o constituye el ataque de Pseudomonas 
solanacearum en los suelos de La Esperanza; estudlos realiza
dos sobre las rotaciones de cultivo necesarlas para volver a 
sembrar papa en el mismo terreno, mostraron que el perlodo de 
tres-cuatro aflos que emplean los agricultores actualmente 
puede reducirse a dos-tres arios y obtener mayores ingresos ne
tos. 

En el Altiplano Central de Guatemala se han identificado 
diversas zonas agroecol6gicas, en que los factores de clima y 
suelo modifican en forma diferente el manejo de los sistemas 

de producci6n de cultivos anuales. En la parte m~s alta del Occi
dente (2000-2400 msnm) se orob6 Intercalar papas, frijol arbusti-
VO y br6coli con el sistema tradicional de "milpa'. Particular
mente con br6coli, es posible lograr el 50% de su produccl6n 
habitual, al intercultivarlo con maiz. Sin reducir la producci6n 
de malz y sin alterar en forma sustancial la demanda por mano 

de obra, se ha logrado duplicar la producci6n de frijol arbustivo 
y papa, comparada con la forma acostumbrada de producci6n. 
En el Valle de Chimaltenango (1800 msnm) se han podido repetir 
los mismos resultados, duplicando el ingreso neto del agricul
tor. 

Sistemas de producci6n para el tropico humedo seco (menos do 
1500 msnm) 

En lazonade Matagalpa, Nicaragua, predominael sistema 
de producci6n con malz en primera y frijol comin de relevo en 
postrera. En varias 6pocas de cultivo se ha venido estudiando 
este sistema, tratando de intensificarlo a trav6s de la incorpora
ci6n de otros cultivos o de diversificarlos reemplazando el frijol 
comn por otra especle m~s rentable, tal coi no algunas hortali
zas. La intensificaci6n de este sistema se ha logrado asociando 
el malz con frijol en -rimera y sembrando nuevamente frijol en 
postrera. Esta pr~ctica genera el ingreso bruto y neto m~s alto 
de todos los sistemas probado' en la regi6n, aunque continua 
en proceso de ajuste tecnol6gico para mejrorai su eficiencia. 
Como diversificaci6n del sistema, se han dez arrollado alterna
tivas tecnol6gicas adecuadas a los diferentes estratos de agri
cultores que operan en la regicn. Al incluir tomate en reemplazo 
del frijol comin, se dispone de una alternativa que requiere alta 
inversi6n, pero produce altos Ingresos; otra alternativa es 
Incluir repollo, que es de inversi6n y creditos oajos. Las modifi
caciones en el uso de los insumos en el sistema s6lo han benefi
clado sustancialmente el rendimiento del. rnaiz. En frijol, la 
tecnologla del agricultor continia siendo la mrs rentable. 

En la regi6n de Puriscal-Acosta en Costa Rica, se estA reali
zando la caracterizaci6n del amblente y las f Incas, como un pa
so previo a la prueba de campo de opciones tecnol6gicas. Se de
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sea establecer c6mo el amblente fisico-blol6gico y socloecon6
mico hadeterminado la estructura, funcl6n e Intensidad de ope
racl6n de las fincas de la regl6n. Se ha encontrado que las f In
cas mantlenen una produccl6n diversificada con base en culti
vos anuales, pastos y plantas perennes. La tendencla, probable
mente debido al uso de la mano de obra, es la concentracidn de 
actividades hacla pastos y plantas perennes, lo que se ajusta a 
la tendencla caracterlstica de Ia agricultura costarricense en 
los Oltimos aflos. 

Slstemas do produccl6n para el tr6plco bajo humedo 

En [a regi6n de Gudplles, Costa Rica, a pesar de la alta pre
cipitaci6n (3500 mm al aflo), los agricultores, por razones de tipo 
socioecon6mlCo, practican con mucha frecuencla la sucesi6n 
de malz con mafz en el aflo agrlcola, aunque tambi~n se planta 
malz y yuca en relevo o intercalados. El desarrollode tecnologla 
aproplada para manejar los suelos y consecuentemente las ma
las hierbas bajo estos regimenes de alta precipitaci6n, ha sido 
preocupacl6n constante del Programa. Para el sistema de maiz
yuca, los resultados m~s sobresalientes muestran que con tra
tamlento de arada y rastra se obtienen 2,9 ton/ha de malz, 
mientras que con labranza reducida se obtienen 4,4 ton/ha. Otro 
componente tecnol6gico relacionado a la labranza del suelo bz 

el ataque de insectos. Con carbofuran, se ha logrado reducirel 
nivel de infestaci6n del suelo, y obtener rendimlentos de 4,0 

ton/ha de maiz, mientras que sin combate de insectos del suelo, 

sclo se obtienen 3,1 ton/ha. Sin labranza, ni combate de insec
tos, se obtienen 4,0 ton/ha, rendimiento superior al que se ob
tiene con labranza convencional y combate de insectos (3,2 
ton/ha). Sin labranza ni uso de fertilizantes, el rendimiento fue 
mayor (4,2 ton/ha) que con mecanizaci6n y distintos niveles de 
fertilizante. Tambi6n en terrenos sin labranza, la respuesta de 
los 'ertllizantes apllcados fue mayor que en los terrenos con 

labranza mec~nica. 
En la zona de Progreso y Guarumal, Panam6, se tratan de 

Integrar diferentes componentes tecnol6gico3 en el sistema de 
produccl6n de arroz practicado por varias cooperativas campe
sinas de pioducci6n. En ensayos de tipo exploratorlo, se es
tableci6 la interacci6n entre fertilizaci6n, densidad de slembra, 

combate de insectos y de malas hierbas. La importancla del 
control de malas hierbas se demostr6 pues aquellos tratamien
tos sin control no produjeron del todo rendimiento. 

Por otra parte, la adecuaci6n y el mejoramiento del rdgl
men de fertilizaci6n estuvo estrechamente cv, relacionada con 
variedad y densIdad de slembra, tal como se ha demostrado en 
otras regiones del mundo. Tambi6n el rendimlento estA 
es irechamente rel acionado con el com bate de insectos. Parale-

En las zonas do trdplco balo 
hormedo con estaclones alternas, 
el malz y la yuca, Manihot 
esculenta, seslembraniuntas 
paraprevenirpdrdidas 
econ6mlcas. 

D 

lamente se han probado nuevas variedades de arroz para estas 
zonas, con rendimientos que van entre 3,0 y 5,2 ton/ha. 
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'Sigulendo 

La produccl6n de pantas 
perennes es muy Importante an 
rag/ones tropicales con alta 
prec/pltacl6n, donde e/ cultivode 
espec/es de clclocortopresenta 
grandes riesgos. 

Ain cuando el marz es de importancla secundaria en la zo
na, se han establecido algunos experimentos con este cultivo 
para determinar los factores ms importantes que determinan 
su producc16n. Se encontr6 que la fertilidd del suelo es uno de 
ellos, pues se obtlene incrementos de nasta 3 ton/ha (2,6 vs 5,6 
ton/ha) con uso de fertilizantes. El control de insectos permite 
incrementos de 1 ton/ha (3,6 vs 4,6 ton/ha) y el de malas hierbas 
de 0,8 ton/ha. 

PROGRAMA DE PLANTAS PERENNES 

La producci6n de plantas perennes es de gran Importancla 
en las regiones tropicales con precipitaci6n pluvlombtrica alta, 
do;ide la producci6n de especles de ciclo corto es altamente 
riesgosa. 

Tradicionalmente el Programa de Plantas Perennes ha tra
bajado con cultivos de caf6 y cacao, en plantaciones puras; sin 
embrago en la d6cada de los 70 se ha incorporado a los planes 
expcrlmentales, la investigacl6n en cu!tivos asociados. 

el principlo de [a ley del minimo, el Programa 
orlenta su investigaci6n hacia la solucl6n de problemas crfticos 
de car~cter biol6gico y tdcnico, promoviendo la investigac16n y 
la cooperaci6n de las instituciones para que participen en el 
proceso de desarrollo argicola de la zona tropicai. Dentro de es
te aspecto la identificaci6n de los sistemas agricolas revela los 
problemas fisicos, blol6gicos y econ61nicos que limitan la pro
ductividad de los agricultores pequeflos. 

Durante 1980 se reallz6 una caracterizaci6n de los siste
mas agricolas en tres zonas de Costa Rica: Tuis-Tayutic, 
Bat.an-Matina y Florencla; estas zonas presentan diferentes 
caracterfsticas ecol6gicas que determinan los sistemas 
agricolas predominantes. En la zona de Tuis-Tayutic predomi
nan los cultivos de caf6 y cafla, en Batdan-Matina, los de cacao 
y pl~tano y en Florencla, los cultivos de caf6, cafla y pl~tano. 
Adem~s, existen sistemas de cultivos asociados como: bana
no-por6, Er/thryna glauca; caf6-banano-inga, inga sp.; cacao
pltano y cafO-plAtano. 

Entre las caractersticas socioeconmicas comunes en 
estas zonas se encontr6 que los agricultores tienen un prome

dio de 50 atos de edad, con una escolaridad entre 2 y5aflos; la 
mano de obra varla de 1,6 a 3,3hombres/alo, a pesar de tener fa
millas numerosas(5y6 hijos); laevidencia muestra que la pobla
cl6n joven se dedica a actividades no agricolas. Por otra parte,
el capital de trabajo es relativamente escaso, lo que diflculta la 
obtencl6n de cr6dito bancarlo. 

Entre los factores tecnicos y agron6mlcos limitantes de la 
produccibn se menclona la topografla de las fincas, especial
mente en el cultivo de caf6. Los cultivos de pl~tano y cacao son 
los ms tecnlflcados, aunque no existe conocimlento sobre el 
uso de varledades con mejor rendimlento; s6blo el 24% de los ca
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caoteros usa semIllas mejoradas. En el cultivo del cacao la mo
nillasis, Monilia roreri, ha afectado la producci6n de los caca
otales, por 1o que el Centro cst6 haciendo esfuerzos para su 
control y posterior erradicac16n. 

Un conjunto de alternativas posibles para mejorar la pro
ductividad de los sistemas de producci6n de plantas perermnes 
estdn bajo estudlo; 6stas estn demostrando posibilidades pa-
ra 61 mejoraprovechamiento de la tierra, mano de obra y capital. 

aLos resultados de mejor relevancia se presentan conti
nuaci6n. 

En uno de los experimentos do sistemas mixtos de produc
ci6n realizados en Turrialba, se estudi& el efecto de densidades 
de sombra de pldtano sobre la producci6n de frijol de arro, Pha
seolus calcaretus; se observ6 que esta especia es muy suscep
tible al efecto de la-sombra, especialmente del pl~tano; la produc
ci6n disminuy6 en un 15%, comparada con la del cultivo aplena 
exposici6n. 

Otra especle de importancia econ6mica es el achiote, Bixa 
Orellana, planta arbustiva de importancia econ6mica como 
fuente natural para 1a producci6n de colorantes. En Turrialba se 
tienen clones en estudio que pueden producir en dos aflos, mcs 
de 1.500 kg de fruto/ha; sin embargo, la producci6n de algunos 
clones varia mucho de aflo a afi5, por 1o cual se ade'ntan estu-
dios de produccin por varlos aflos consecutivos. 

Sisteinas de produccl6n en Cacao 

El CATIE es la Cnica instltucl6n en Centro America que re
aliza Investigaciones en cacao, orlentadas a la obtencl6n de 
material gendtico con caracteristicas de alta producci6n y re
sistencia a plagas y enfermedades. Las actividades de investi
gaci6n se desarrollan en la flnca experimental La Lola en 
Turrialba, Costa Rica. 

En las pruebas de cacaos finos criollos cruzados con 'Ca
tongo' de Brasil, cinco cruces demostraron una producci6n su
perior a los 1000 kg/ha. El comportamiento de los clones 
sembrados en 1971 fue bajo en 1980. Dos clones presentan rendi
mientos mayoes que el promedio obtenido entre 1973 y 1979: el 
'CC-41'con 1.035 kg/ha y el 'CC-259'co, 1.136 kg/ha. El rendimlen
to de los otros clones fue m.s bajo que el promedlo general de va
rios ahos. 

Del estudlo de herencla del rendimiento y algunas 
caracterfsticas cuantitativas se observ6 que el clon 'SCA-6' si
gue comportndose como una excelente fuente de rolen, lo si
gue en importancia el 'Pound-7'. 'SCA-6' tuvo mejor comporta
miento como Ilnea materna. El clon que presenta menos infec
ci6n de Monilla tuvo como Ilnea paterna al clon 'Catongo', aun
que se debe tomar an cuenta que los niveles de infecci6n de es-
te experimento fueron muy bajos comparados con otros. La 
fuente de polen susceptible en promedlo fue el 'SCA-6'. 

" 

El achiote, Bixa orellana, planta 
arbustlva de Importancla 
econdmica como fuente natural 
pare la produccln do colorantes. 

El Centro adefanta 
investigaclones en cacao,
orlentadasa /a obtencl6n de 
material gen~tico de alta 
produccldny res/stencla a plagas' 
y enfermedades. 

,' 

* . n 
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7problemas 

* ,portancia 

En caf6, los programasde 
lnvestlgacl6n se oriefltan al 
mejoramiento gen6tico con elfin 
de obtener variedades m~s 
productivas yresistentes a 
enlermedadescomo la roya yla 
broca del cafeto. 

En La Lola se instalaron dos nuevo3 experimentos con me
teriales promisorios para resistencla a Phytophthora y Cera. 
tocystis. Asimismo, se instalaron otros dos nuevos experimen
tos que intentan resolver algunos problemas de la Moniliasis, 
que se Ilevan a cabo con la cooperaci6n de la Universidad de 
Costa Rica. 

Durante el presente afno, se continu6 plantando material 
vegetativo para la producci6n de semilla hibrida certificada. Se 
distribuyeron 1.711.233 semillas mejoradas; de 6stas, poco m~s 
del 50% se suministr6 a Costa Rica, lo que permiii6 la expan
si6n de 6reas de cacao en aproximadamente 800 hect~reas. A 
Panam6 se enviaron 458.593 semillas, y se inici6 la distribuci6n 
a M6xico con .1 objeto de formarjardines clonales. 

Como la Monilia redujo a un 50% la producci6n de cacao 
seco en La Lola, finca experimental de CATIE, la concentraci6n 
de la investigaci6n continuara en el control de la enfermedad. 

Slstemas de producclon en cafM 

IICA yCATIE, en cooperacl6n con los paises del lstmo, estdn 
realizando grandes esfuerzos oara introducir, estudiar y distrl
buir nuevos cultivares con posibilidades de adaptaci5n. Los 

fitosanitarios como la roya y la broca del cafeto po
nen en peligro cada dfa m~s la industria del caf6 en los parses 
centroamericanos. El agricultor de una o dos hect~reas de cafM, 
serd sin duda el mis afectado. 

El combate de la roya con productos quimicos es factible, 
pero demanda una alta inversi6n; por esta raz6n seda mayor im

a los programas de mejoramiento gen~tico tendien
tes a lograr variedades m~s productivas, resi-tentes al ataque 
de estos problernas fitosanitarios tan limitantes. 

El Programa Cooperntivo para la Modernizaci6n de la Cafr
cultura de M6xico, Centroamdrica y Panamd, PROMECAFE, en 
coordinaci5n con el Programa de Plantas Perennes del Centro, 
adelanta estudios para seleccionar los diferentes individuos 
del Banco de Germoplasma del CATIE, con miras a apoyar los 
programas de mejoramiento gen6tico de los parses. 

En 1980 se inici6 la distribucin de 16 variedades promiso
rias de cafd, seleccionadas en el banco de germoplasma por su 
producci6n y resistencia a la roya del cafeto. Estas variedades 
fueron distribuidas en los parses de Centroamdrica para su ob
servaci6n. 

La investigaci6n sobre material gen6tico de cafM se conti
nu6 con el establecimiento de tres experimentos; en el primero 
de ellos se estud:6 el fenotlpo y las caracterlsticas del grano de 
21 introducciones de la Universidad Federal de Vicosa, Brasil, 
materiales importados por su resistencia a la roya del cafeto. 
Este material ha tenido un proceso minuciosode selecc16n para 
producci6n y resistencia, que aumenta sus perspectivas de uti
lizacidn a corto plazo porel caficultor. En [a cosecha 1980/81 se 
recolectaron los primeros granos de estas plantas que servirdn 
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para conformar los lotes de mu!tlplicaci6n de semilla. El segun

do experirnento ha sido establecido con el fir,de estudlar el 

comportamiento del genotipo de proles seleccionadas en cru

ces realizados en 1974. Las plantas madres que constituyen las 

principales variedades de producci6n, se cruzaron con cultiva

res que demuestran resistencia vertical. En el tercerexperimen
t-; se est~n evaluando cinco 'Catimores' resistentes a la roya. 

Las plantas, hijas de un cruce de la variedad 'Caturra' con 41 

'Hibrido de Timor' resistentes a todas las razas del hongo causal 

de la roya, fueron introducidas al CATIE del Centro 

Internaional de las Royas del Ca'Bto (CIFC); estas plantas es
.ampo y s6lo en 1981 se harA,. last.n en su segundo aflo en el 

primeras evaluaciones. Durante lacosecha de 1979/80 se colec

taron y d,tribuyeron semillas del Banco de Germoplasma a Pa

raguay, Pert6, Venezuela, Filipinas, paises del Istmo Centroame

ricano, M6xico y varios paises de las Antillas. 

PROGRAMA DE PRODUCCION ANIMAL 

El Programa de Producci6n Animal ha continuado con su 
esfuerzo de desarroliar sistemas aplicables a las fincas pe
quefias y medianas, basados en el uso ef iciente de los recursos 
disponibles como medio para mejorar el nivel socioecon6mico 
del productor de escasos recursos. 

La metodologla de la investigaci6n en sistemas de produc
ci6n animal se ha basado en la caracterizaci6n socioecon6mi-

cde las Areas de trabajo en los pases, Ia generac16n do inor-
ca d eaovariedad 
maci6n biol6gica cldsica, la integraci6n y validaci6n de prototi-
pos de sistemas y el enlace de la investigaci6n con proyectos de 
transferencia de tecnologla. 

Durante 1980 se adelantaron actividades cooperativas en 
Nueva Concepcl6n y Tactic en Guatema!a; Comayagua, San 
Pedro y Olanchito-La Ceiba en Honduras; Matagalpa y Chonta
les en Nicaragua; Monteverde, Gudpiles, San Carlos, Rio Frio y 
Turrialba en Costa Rica, y Guarumal, Aserrio de Garich6 y 
Gualaca en PanamA. 

Las flncas ganaderas poquefias en el Istmo Centroamerlcant 

Al finalizar 1980 se hablan efectuado 1.l82diagn6sticos de 

finca en la regi6n. El pequeflo ganadero en Am~rica Central, se 
caracteriza por tener una finca con una extens16n promedlo que 
varla entre 18 ha (Monteverde, Costa Rica) y 112 ha (Tactic, 
Guatemala). Mds de la mitad de la fnca estA dedicada a pastiza
les, compuestos en un 75% por cispecies naturales (g6neros 
Axonopus, Paspalum), aunque -e exceptdan los casos de Mon
teverde, Costa Rica (13% en especies no mejoradas) y Nueva 
Concepcl6n, Guatemala (25%). La poblac16n animal por finca 
varla entre 23 y 46 cabezas de bovinos, en los que predominan 
los de doble prop6sito, 4 cerdos y 32 aves. 

Se evaltan plantas de caf 
'Catlmor, hl/as de un cruce de la 

'Caturra'con el 'Hibrido 
de Timor, resistentes a todas las 
razas del hongo de la roya. 
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De las fincas que poseen ganado 
en Centroan6rica,en s6lo una 
minima parte se prdctica la 
actividadganandera en forma 
exclusiva. 

Esposibleaumentarla 
producci6nde pasto Guin 9a y
Jaragua, en praderas naturales, 
medianteunaumentoenel 
perlodo de descanso e los 
pastizales. 

SOS. 


Una de las principales caracteristicas de las fincas que pe
seen ganado es que s6lo en una minorla se practica laactividad 
ganadera en forma exclusiva. El pequefho ganadero tliende a 
combinar vai1os tipos de actividades pecuarias y agricolas; se 
conb;na la ganadera con cultivos anuales y perennes en un 
48%. 

La actividad ganadenq de doble prop6sito se realiza en un 
47% en promedio, aunque se dan excepciones en aquellas Are
as en que las condiciones ecologicas y las facilidades de co
mercializaci6n favorecen la lecherla especializada. 

El diagn6stico din~mico se puso en prActica en 1980, para 
tener un conocimiento mds acabado sobre el funcionamiento y 
las restricciones de los sistemac a nivel de finca. 

Todos los sistemas de producci6n pecuaria descansan en 
el uso de pastos como alimento principal. En I.ns lecherias espe
cializadas el 80% de o pastizales estcn compuestos por espe
cies mejoradas, mientras que en las de doble prop6sito predo
minan los pastos no mejorados (95% en PanamA y 86% en Hon
duras, corno ejemplos). El factor limitante de la producci6n de 
pastos es la sequia, que puede extenderse hasta 8 meses en al
gunas Areas. A pesar de ello, el productor se abstiene de practi., 
car medidas de conservaci6n tales como la henificaci6n y el en

silaje de forrajes. Es m~s, existe una mejor predisposici6n a 
usar concentrados, melaza o residuos de cultivos como alimen
tos suplementarios al pasto, o como alimentos de emergencia 
en dpocas de crisis. En Costa Rica el 72% de los productores de 
leche utilizan melaza y el 64 % concentrados; en contraste, en 
Guatemala, el 9 2 / de los productores con hatos de doble pro

p6sito prefieren utilizar rastrojo de cosecha y s6lo el 37% 
emplea la melaza. Los resultados indican que es necesario de
sarrollar ydifundir los m6todos y t6cnicas de uso de estos recur-

El diagn6stico din~mico proporciona un conjunto de 
indices de manejo, inversi6n, costos anuales y producci6n, 
esenciales para conocer los sisternas de producci6n bovina. Su 
aplicaci6n en Costa Rica ha permitido conocer que la lecherla 
especializada produce 1567 It/ha y un ingreso neto familiar de 
US.,377/ha; la de doble prop6sito, con 6nfasis en leche, s6lo pro
duce 652 It/ha y un ingreso de US$155/ha, tomando en cuenta 
que 6sta produce 192 kg de carneha. Los cerdos s6lo confor
man el1 1,/3% del valor total de la producci6n de la finca; sin em
bargo, contribuyen en un 26,8% al ingreso neto de la misma. Es
to indica que la eficiencia econ6mica es atractiva debido i los 
bajos nivoles de inversi6n y de recursos utilizados. El caso de 
las aves es semejante. 

Producci'6n y utlllzacl6n do forrajes 

Se han efectuado trabajos en praderas naturales, 
gramineas para pastoreo y pastos ae corte. Durante 1980 los ex
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perimentos sobre manejc de praderas naturales so continuaron 
s6lo en Turrialba. Es posible aumentar la proporci6n de pasto 
Guinea y Jaragua en praderas naturales, medlante un aumento 
en el perfodo de descanso del pastizal (hasta 9 semanas). Esta 
pr~ctica tiene un efecto adverso sobr3 las especies naturales 
de porte balo, con Iocua! se favorece la productividad do la pra
dera. 

Los experimentos sobre gramineas de pastoreo en las 
nuevas Areas en que opera el CATIE, se han dirigido a medir el 
potencial de praderas de especies nativas y a estudlar el com
portamiento de especies ex6ticas. 

En Tactic, Guatemala, en praderas de Axonopus y Pennise
tum clandestinum,se encontr6 que no hay respuesta aparente a 
la aplicaci6n de fertilizantes excepto nitr6geno. As(, las prade
ras nativas con un bajo nivel de producci6n (15 kg de materla 
seca/haldia), s6lo respondieron a la aplicaci6n de 150 kg de 
nitr6geno/ha. Esto permiti6 aurnentar la producci6n en un 72%. 
En contraste, el pasto kikuyo con una producci6n sin fertilizan
tes de 50 kg materia seca/h./dia, no present6 aumentos con la 
aplicaci6n d N-P-K 6 S. En Monteverdc, Costa Rica, otra zona 
de altura, se Iogr6 aumentar la producci6n de biomasa entre 30 
y 50% en pisturas de Cynodon nlemfuensis mediante la aplica
ci6n de nitr6geno. Esto indica que es necesario replicar las 
pruebas de agrostolugla en aquellas zonas que en primera ins
tancia parecieran tenor las mismas caracterlsticas. 

Los experimentos en pastos de corte se han orientado a la 
investigaci6n del uso de Pennisetum purpureum y Leucaena 
leucocephala, en Areas de clima monz6nico. La edad 6ptima pa-

ra el corte del Penniseturn estA entre 60 y 75 dfas de intervalo y 

se sabe que este responde hasta en un 34% a !aaplicaci n de 
nltr6geno. Leucaena no ;ia respondido a la fertlllzaci6n fosfata-
da, aunque su produccl6n es considerable (hasta 11 toneladas 
de materia seca/ha/aflo) y presenta un alto tenor proteico (21 a 
27%); esto la seflala como un forraje de verdadero ,ialor en la so
luci6n del problema nutricional del ganado en la 6poca seca. 

Cultlvos para la alimentacl6n animal 

En 1980 se lograron avances en la exploracl6n de nuevos 
recursos para la a!imentacin animal con base en los cultivos 
tropicales y sus residuos. Los estudlos abarcaron el uso de 
malz, trIgo Adlay, Coix lacryma jobi, yuca y camote. 

En las fincas pequeflas el rastrojo de malz se usa ya sea en 
pastoreo directo oprevio corte. En cualquiera de los dos casos, 
el material resulta ser muy pcbre en proteina (3%) y digestibili
dad (45%), Ioque explica un bajo consumo (1.7 kg de MSI100 kg 
peso vivo/dia). Buscando nuevos medios de aprovechamlento 
se compararon diferentes prdcticas de defollaci6n parcial, y se 
midleron los efectos de ellas sobre la produccl6n de grano y 
forraje; cualqulera de las prdcticas de defoliacl6n causa un 
gran Incremento de la produccl6n y la calidad de forraje sin que 

wo_
 

La edad ptlrapareel crte de/ 
pastaelefante, Pennseturd 

purpureum, se presenta entre los 
60 ylos 75 dlas de Intervalo. 
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se afecte la producci6n de grano. De esta manera se establece 
in conjunto de alternativas de aplicacl6n inmedlata anivel de [a 

flncs paquefla, especlalmente pa'a ayudar a resolver el proble

ma nutriclonal de a 6poca sea. 
El trigo Adlay es comrnmente usado en la zona atl ntica de 

Costa Rica con suelos pobres y htmedos. Los cambios en la 

densidad de slembra yel uso de fertilizantes no causan mayo

res alteraciones en la producci6n de forraje o grano. Esta espe

cle no ofrece ventajas econ6mlcas si se cultiva por su grano, 

pues 6ste es extremadamente apetecido por los pdjaros. Todo 

da a entender que este cultivo tiene un potencial como forraje 

de corte para suelos pobres, que no requiere de gran cuidado ni 

fertilizaci6n yque es posible practicar el corte por lo mens tres 

veces al ano. La producc,6n de forraje es alta en los dos prime
entre 12,7 y 13,5 toneladas de 

ros cortes, siendo el rango 
MS/ha/corte. con yuca indicanLos resultados de las investigaciones 
que es posible manejar el cultivo para orientarlo hacia la pro

ducc16n de energla o de proteina, o como un cultivo de doble 
seprop6sito. Por ejemplo, con defoliaciones mensuales logra 

de proteina) aunque se
triplicar la proauccbn de forraje (18% 
afecta en un 50% la producci6n de ralz. Otros factores tales co

frecueicia de defoliaci6n tienen or.densidad de siembra y 
efectos determinantes sobre ambs tipos ie producci6n. 

El camote se comnnrta en forma parecida a la yuca. El uso 

de esta especie en la crimentaci 6nanimal gira alrededor de una 

cosecha, en la cual se aprovecha el follaje que es de muy buena 
de protelna, 80% de digestibilidad) y superior acalidad (16% 

cualquier pasto tropical en sus mejores condiciones. 

Conservacl6n de forrajes 

Se han Ilevado acabo estudios con forrajas de malz yadi

ciones de gallinaza, y de forraje de camote con adiclones de 
ralces yurea. Al parecer, no es Otil afadir una fuente de N fer

mentable pues decae la calidad del ensilaje. En el caso de adl
estos mejoran lasclones de carbohidratos fermentables, 


caracteristicas y el proceso de fermentaci6n, permitiendo una
 
mejor conservaci6n del forraje.
 

" .Con el fin de ampliar el conocimiento b~slco de los proce

sosde fermentaci6n anaer6bicaqueocurren al ensilarun mate

rial, se emprendi6 una linea de investigaci6n que busca deter
excelente caildadpara Ia minare! comportamiento del ensilaje on zonas tropicales. El es-
El follale del camote es de 

tudio Fje hizo con Pennisetum purpureum, un pasto que tambi6n 
allmentac/dn animal, superior a 

se ha estudiado detalladamente en zonas templadas y que por
cualquIerpasto tropical en sus 

lo tanto, puede ser la base de comparaci6n de los pardmetros de 
melores cond/ciones. 

fermentaci6n que podr~n verse afectados por el clima tropical. 

Los an~lisis iniciales revelan que existe una fuerte conversi6n 

(oredirecci6n) en la produccl6n de Acido acdtico, en detrimento 

del Acido lctlco.Asimismo, se puede afirmar que el pH, un pa
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rdmetro que Indica calidad segcn Ics ostudlos en zonas templa
das, no es indicador de calidad en el caso de ensilajes tropica

les; esta afirmaci6n se basa en que si bian en ensilajes tropica
los se aicanza una estabilizaci6n iel pH, el proceso fermentati
vo todavla co,;tlniF. 

Evaluacl6n del componente gen6tlco del slstema productivo 

Durante 1980 se contlnu6 con la investlgacl6n de cruces de 

las razas Criollo, Jersey, Ayrshire, y Rojo Dan6b en cuanto a pro

ducc16n de leche, edad a primer parto, Intervalo entre parto e In

seminaci6n, intervalo entre partos y serviclos por concepci6n. 
Los resultados refLerzan Indicaclones anterlores en el sentido
 
de que el cruce Ayrshire x (Jersey x Crlollo) es el que produce
 
m~s leche (2414 kgilactancia), y es excelente en cuanto a los dl
ferentos par~metros de reproduccl6n.
 

Desarrollo do alternativas do produccl6n do leche 

Entre los subproductos disponibles se encuentra el bana-
no de deshecho, Musa acuminata, que en los palses tropicales 

adqulere gran importancia en la allmentacl6r an!mal debido al 
volumen yconstancla de la producci,5n a trav6s del aflo. Con el 
objeto de comparar las respuestas en produccl6n de leche de 
vacas en pastoreo,se estud16 la suplementaci6n con diversos 
niveles de banano en varios estados de lactancia, incluyendo el 
reparto. 

Las mcjores respuestas ala suplementacl6n se obtuvieron 
cuando 6sta se inic,16 un mes despuds del parto, obteni~ndose 
hasta un 57% mds de produccl6n de leche (con respecto a va

cas en el mismo estado de lactancla, pero sin suplemento), 
cuando el nivel de banano consumido fue de 0,37 kg MS/I 00 kg 
de peso vivo/dIa. Exceptuando las vacas que se encuentran en 
estados iniciales de lactancla, la respuesta a la suplementa
ci6n decae cuando el nivel de banano excede 0,37 kg MS/I00 kg 
de peso vivo. Independlentemente del estado de lactancla, la 
respuesta a los niveles bajos de banano (0,13 a 0,37 kg de 
MS/10 kg de peso vivo/dia) es marcada, variando entre 28 y57% 
m~s que la produccl6n de vacas que no se suplementan. 

El sistema de crianza por amamantamlento restringido, 
combina el amamantamiento del terrero con el ordeflo de lava-
ca. En el amamantamiento postordefo sobre el crecimiento del 
ternero, la edad al destete no afect6 los promedlos de ganancla 
de los terneros (650 gldla). Asimismo, se detect6 que el piano 
nutricional y las medidas sanitarlas apropladas para la crianza 
artificial son tan efectivas y ain m~s eficlentes en el uso de la 
leche, que la crlanza por amamantamiento. Esta pr~ctica no 
afect6 los par~metros productivos y reproductivos de las vaces 
queamamantaron sus terneros; adem&s,se observ6 que los ani-

Elcruce de ganado Ayrshire x 

Jersxceente comportamentos un 
reproductvo ybuena produccl6n 
de leche por lactancla. 

El slstema de crlanza con 
amamantamlento restringido 
combina Un mejor desarrollo del 
ternero con el ordeflo de la vaca. 



22 INFORME DE PROGRESO 1980 

males con mejor peso Iniclal y mejor periodo de recuperacl6n al 
parto, presentaron 1o.9 psrIodos parto-corcepc16n m.s cortos. 

Sltemas do doble prop6slto 

El sistema de produccl6n de doble prop6sito en el Istmo 
Centroamericano tiene una gran popularldad y es de uso fre
cuente en los sistemas de lecherla especializada. Durante 1980 
se continuaron los registros de produccl6n y reproducci6n del 
modelo de doble prop6sito en el CATIE, a fin de acumular mayor 
cantidad de informacl6n y as( poder estlma.r los Indices zoot6c
nicos de mayur conflabilidad. Luego de tres aflos de funciona
miento .e han obtenido on promedlo: 1477 ± 380 kg de 
leche/lactancla; 295 ± 54 dfas en lactancia; intervalo entre par
tos de 14,0 + 3,5 meses: 1,2 + 0,5 serviclos/concepci6n; 30,2 + 
3,8kg de peso al nacimiento; 9,4 + 1,6 meses al destete y 465 ± 
87 gde ganancia diar;a de los terneros al destete. Los intervalos 
entre partos han mostrado una tendencla a disminuir e,i los Olti
mos 18 meses, lo cual ha sido asoclado con la presencia cons
tanto de un toro en el hato. 

El an~lisis econ6mico del sistema de dobla prop6f.lto indl
ca que se obtiene un retorno de US$242 por ha yde US$10,88 por 
jornal de ocho horas. Estos resultados son superiores a los ob
tenidos en el diagn6stlco dindmico realizado en 17 fincas de 
doble prop6sito con condlciones ecol6gicas similares a las de 
Turrialba, en las cuales se determin6 que los productores 
perdlan US$117 por hay perciblan un ingreso de 0 53 porjornal 
de ocho horas. 

En el Area de Nueva Concepci6n, Guatemala, se estA eva
luando otro m6dulo de doble prop6sito con caracteristicas si
milares al establecido en el CATIE. La alternativa evaluada 
comprende un Area de pastoreo de 3,5 ha de pasto Estrela Cy
nodon nlemfuensis, y un Area adiclonal para producci6n de all
mentos (0,7 ha de Leucaena leucocephala, 0,25 ha de Pennise
turn purpureum y 0,25 de cultivos de malz), utilizados durante 
los 4 o 5 meses de verano. Los resultados obtenidoc en 1980 
muestran una producci6n de leche por hectdrea de 2900 litros, 
superior en 100% respecto a los 1456 It/ha astimados para los 
productores del Area. La carga animal del sistema mejorado al
canz6 a 5,6 UA/ha, representando un incremento de un 75% res
pecto a la carga de los sistemas prevalentes en la zona. 

M6dulo do produccl6n d a leche para flncas pequehas 

El prototipo lechero CATIE o modelo de producci6n de 
leche para fincas pequeflas, es una unidad de produccl6n origl
nalmente establecidp con prop6sitos de investigaci6n y de
rrostracl6n. En ella se han combinado los recursos de que dis
pone un pequeflo productor, con una tecrologla sencllla, derl
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vada de varios aflos de experimentaci6n biol6gica en campos 
relacionados con la ganaderla de leche. 

Al comparar el sistema de los productores con el prrtotlpo 
lechero del CATIE, se encontr6 que existe un potencla! de incre
mento aprovechable por los productores, tanto ern le produc
ci6n de leche como en el ingreso neto yfamiliar al considerar ls 
prcticas que se usan en el modelo lechero. 

Hasta el momento el uso de la melaza es ia forma mSs bara
ta de proveer energia al animal; ademds, permite obviar los 
problemas de calidad en los concentrados. El prototipo de CA. 
TIE considera una suplementaci6n de 3 kglanimal/dla, nivel 
bastante m s alto que el utilizado normalmente por los ganade
ros. 

La carga animal del prototipo es mucho mds alta que la en
contrada a nivel de fInca. Esto resulta del uso del fertilizante, de 
un uso intensivo del pasto ydel uso de animales m.s pequeflos 
que los promedios para Costa Rica. Los niveles de producci6n 
de leche por vaca/aflo son el resultado de una selecci6n estricta 
del ganado, aunado a ciclos de reproducci6rn cortos. 

El prototipo del CATIE es significativamente m~s eficlente 
que los sistemas del productor, no s6lo en t6rminos de ingreso 
neto familiar por ha, sino en t~rminos de ganancia neta al capi
tal fijo. Cuando no es necesario retribuir la mano de obra, que es 
familiar, ni la tierra por ser propia, el ingreso neto familiar es 
muy superior al costo de oportunidad de ambos recursos (en 
Costa Rica, el costo de oportunidad de tierras es aproximada-
mente US$60/ha y el de la mano de obra US$5,45/jornal). 

Los resultados obtenidos por el prototipo CATIE han sido 

validados a nivel de productor en Rio Frio, Costa Rica, donde se 
ha logrado un incremento de la producci6n de leche de 6,6 a 8,1 
It/ha/dia, y un aumento en el ingreso bruto anual por parcela de 
08.789 a 084.000. Resultados similares se han obtenido en 
Parr6as de Cartago, Costa Rica, donde las acciones se iniclaron 
a principios de 1979; aqul el mismo sistema de producci6n per
miti6 aumentar la produccl6n de 30 a 69 It/hato/dIa, e Incremen-
tar el ingreso bruto anual de 0 24.630 a i 76.650. 

Investlgacl6n on sistemas de produccl6n do especles menores 

Recientemente se lnici6 en el CATIE la investigaci6n de 
sistemas de producci6n con animales menores. 

La investlgaci6n en su primera etapa trata de evaluar a ni 
vel de finca los factores biol6glcos, econ6mlcos y sociales que 
afectan los sistemas de producci6n con animales menores; asi 
mismo, pretende generar y evaluar alternativas mejoradas o 
nuevas que sean adaptables alas condiclones del pequeflo pro
ductor. 

Se ha diseflade una investigaci6n por encuesta para deter
minar los recursos con que cuenta el pequefio productor para la 
producci6n con especles menores (cerdos, aves, cabras y ove
jas), c6mo los utiliza ycudnto produce. Esta informaci6n permi-

Elprototpo lechero CATIE, 
comb/na los recursos alalcance 
delpequennoproductor, conuna 
tecnologlasenclla, derivada de 
varlos a/ros de experlmentacl6n y 
validaci6n en ganaderla de leche. 

La inve,;t/gacl6n con especles 
menores eval/a nivel de finca, los 
factores bioldgicos, econ6mlcos 
ysocialesqueafectanestos
sistemas de produccldn. 

', 



24 INFORME DE PROGRESO 1980 

". 	 tirA conocer mejor la explotacl6n de estos animales menores 
que son complernento obligado de los sistemas de pequeho 
productor, y al mismo tIempo orIentar las actividades de irvesti
gaci6n del Piograma de Producci6n Animal del CATIE. Para es
to se ha delimitado un Area de 10 ha en la Finca eyperimental 
Ganader3 del Centro, en la cual se construyen facilidades b~si
cas para adelantar la investigaci6r:. 

' m' Transferencla de tecnologia y experlencla a los usuarlos 

77,. Aderns de ia asistencia tdcnica proporcionada a las insti
tuciones naclonales directamente relacionadas con los proyec
tos de 1nvestigaci6n del CATIFE, el Programa de Produccl6n Ani
mal realiza labores de transferencia de tecnologla a producto
res. Dichas lahores se realizan a travds Je dos proyectos 
espe~ificos.

En el primero de ellos con el Banco Central de Honduras, 
un equipo t~cnico del CATIE y sus contrapartes nacionales, tra
bajan directamente con ganaderos que han obtenido cr6ditos 
de dicho banco. Se han enfatizado las dreas de manejo de forra
jes, administraci6n rural y manejo animal. Corno resultado de la 
capacitaci6n que se da a los contrapartes nacionales, ha sido 
posible aumentar el n6mero de ganaderos que reciben asisten. 
cia, permitiendo en estos momentos atender a 90 de ellos. 

El segundo es el Proyecto ITCO/CATIE, que durante 1980 
continu prestando asistenciat~cnica alos colonos del Institu-

En Rio Fra y Parruas, Costa Rica, to de Tierras y Colonizaci6n de Costa Rica. En las zonas de Rio 
se establecleron 21 unidades de Frio y ParrOas se establecieron 21 unidades de producci6n; en 
produccl6n de leche como parte a 
del proyecto de asistencla forma similarse iniclaron labores en lazona de San Carlos,don
tdcnlca a los colonos del Instituto de se planea establecer 28 unidades. Debido a los buenos resul
do Tierrasy Colonizacl6n. tados logrados durante la primera fase del Proyecto, se conti

nu6 con una nueva etapa en la cual se pretende ampliar la asis
tenca t6cnica para cubrir un mayor nmmero de productores, 
tanto en las zoras mencionadas como en zonas nuevas. 

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

El Programa de Recursos Naturales Renovables del CATIE 
orlenta su esfuerzo hacla tres lineas de trabajo: Produccl6n de 
Madera, Sistemas Agroforestales y Manejo de Areas Silvestres 
y Cuencas Hidrogrdficas. Todas ellas de una u otra manera, In
tentan facilitar la producci6n de madera y planificar la extrac
cl6n de productos forestales de las Areas de bosque virgen. 

Slatemas do Produccl6n do Maderas 

La propagacin vegetatlvaes una herramientavallosa para 
la multiplicacl6n yobtenci6n de material en cantidad y calldad 
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suficiente. En 1980 se evalu6 el enraizamiento de Cordia 
alliodora en el propagador de neblina; los resultados indican 
que s6lo 4% de las estacas sirvieron para el transplante, y reDe
ticiones del experimento muestran un valor bajo de enraiza
miento. Se continuan enraizando pequeflos lotes de patrones 
de Pinus caribaea y Cupressus lusitanica para demostraci6n de 
las t~cnicas de inj artos. Los injertos en P. ctibaea tienen el pro
pcsite de conservar las selecciones de 6rboles sobresalientes 
(,rboles "plus") en Turrialba. 

Sc alrnjacen6 y prob6 la germinaci6n de lotes de semillas 
de Cordia alliodora del Banco Latinoamericano de Semillas Fo
restales, BLSF. Las semillas colectadas de esta especle estAn 
siendo almacenadas para ensayos posteriores. 

Dentro de los ensayos de especies forestales de importan-
cia econ6rnica, se establecleron parcelas con siete especies de 
eucaliptcs obteni6ndose una alta sobrevivencia. Despu~s de 9 
meses las mejores especies, sembradas en el mejor tipo de 
suelo, tenian una altura promedio de tres metros. Otras espe-

cles sembradas durante este perfodo, tanto en el arboreum del 
CATIE como en San Juan Sur, Costa Rica, fueron Agathis spp. y 
A. rcbusta spp. nesophila. La Acacia mangium sembrada en 
1979 se estableci6 bien. 

Los eucaliptos son de gran Importancia en la regi6n de 
Turrialba. En 1979 el CATIE recibi6 20 grupos de semillas de E. 
teretiromis y de E. grandis para realizar ensayos en dos sitios, 
siguiendo las normas del ensayo replicado internacionalmente 
por IUFRO; los ensayos se establecieron en Costa Rica en los vi
veros del ITCO, en Caflas, y en sus fincas de Bagaces, Guzna
caste; estos ensayos contintian y se esperan resultados en 
1981. 

Especies de araucaria, como A. cunninghamii y A. hus
teinii, se mantienen en el vivero, en un ensayo internacional or
ganizado por la FAO. Se continu6 la observai6n en el ensayo 
de P. caribaea establecido en 1977; los resultados indican que 
las medidas de didmetros y alturas de DAP en los sitios del CA-
TIE son excelentes; el de mejor comportamiento es el de la pro
cedencia 'Yucul' de P. oocarpa, y el peor, el de la procedencla 
'Cuba' de P. caribaea. Sobre Pinus oocarpa existen evidenclas 
de que en Costa Rica algunas procedencias superan en creci
miento al P. Caribaea -por lo menos en los primeros diez aflos 
de vida- por lo que se plantaron ensayos replicados en cuatro si
tios; los resultados de las mediciones inaican que la proceden
cia 'Yucul' de Nicaragua y la 'Mountain Pine Ridge' de Belice, 
est~n entre las de crecimiento m~s r~pido. 

En la recolecci6n y almacenarniento de semillas de Cordia 
alliodora se iniciaron estudlos en 1980, buscando el m6todo y 
tiempo de recolecci6n aproplados asi como las t~cnicas m~s 
Indicadas para secarlas y almacenarlas. En aflos recientes, se 
han presentado problemas de bajavlabilidad en las semillas re
colectadas en el CATIE por el Banco Latinoamericano de Se
millas Forestales, BLSF. Las proporciones de germinaci6n en el 
tlempo de almacenaje han variado del 30% al 40%, y despues 

/l Banco .atinoamericanode 
Seml/tas Forestales, BLSF, 
provee eIntercambla sem/llas con 
Iosorgansmosforestalesyotros 
bancos de la regl6n. 

A 

w 
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centros urbanos, muchos hogares 
utlllzan lefla coma fuente de 
energia pare sus necesidades 
dom sticas. 

de clarto periodo la vlabilidad declina dristlcamente. Los lotes 
de semillas recolectados porel BLSF para Ics experimentos ;n

mostradoternaclonales de origen de Cord!a alliodora han 
muchas veces una germinacl6n Insuficiente para su establecl
mlento, mlentras que otras porciones recolectadas por el CFI, 
Oxford, halt germinado perfectamente; esto indica quo el 
prcblema estA en las prdcticas de recoleccl6n, secado o alma
cenamlentoy noen unavlabilldad de lasemilla inherentemente 
baja. Los primeros resultados Indican que las principales razo
nes de esta baja germlnaci6n han sido el tlempo de recoleccl6n 
yel m~todo de secado de la semilla arPtes de su almacenamlen
to. Las semlllas maduras secadas a la sombra o er cuarto obs
curo con humedad Inferior al 10% y almacenadas a 50C, man
tienen un alto poder de germinacl6n. 

La investigacl6n sobre ralco a diferentes intensidades en 
plantaciones I6venes de Cordia alliodora, Gmelina arborea, 
Eucalyptus degluptay Pinus caribaea, revel6 una respuesta fa
vorable despuLs del raleo para Eucalyptus deglupta y Gmelina 
arborea, mientras que Cordla allodora y Pinus caribaea no 
mostraron mayores cambios en su ritmo de crecimiento; la fuor
to competencla de nutrientes por las gramineas n',ede ser la 
cause principal de este resultado, ya que en las parcelas do 
Gmelina y de Eucalyptus deglupta no existen gramfneas. 

En el enrlquecimiento de un bosaue secundarlo con Cordla 
alliodorase pretende conocer el co- )rtamiento de pseudoes
tacas de esta especie plantadas en un bosque secundario en la 
zona de Siquirres, Costa Rica; haste el momento se hen hecho 
mediciones preliminares de su composici6n floristica y del Area 
basal. En 1980, Cordia alliodora alcanz6 15,25 m2l/ha con 224 Ar
boles, Rollnia microsepala 30,19 m2/ha con 288 Arboles y Sima
rouba amara 3,43 m21ha con 176 drboles. Al mismo tiempo se es
tudia [a regeneraci6n natural de todas las especies presentes. 

En el Proyecto de reforestacin de "La Yeguada" en Pana
m6, se midieron por tercera vez las parcelas permanentes de Pi
nus caribaea, establecidas en 1978. Los incrementos peri6di
cos registrados son, a menudo, sustancialmente mayores quo 
los Incrementos anuales promedlo basados en el resto de la 
plantaci6n. 

Produccl~n ae lefla yfuentes alternas de energia 

El Proyecto de produccl6n de lefl& y fuentes alternas de 
energla quo adelanta el CATIE con el apoyo financiero de la ofI
cina regional AIDIROCAP, se Inici6 en enero de 1980 y tendrA 
una duraci6n de 6 arros. Durante los primeros meses de 1980 se 

celebraron convenios con las instituciones nacionales con las 
que el CATIE realizard la investigaci6n: Corporacin Hondurefla 
de Desarrollo Forestal, COHDEFOR, Direcci6n Nacional de Re
cursos Naturales Renovables, RENARE, en Panamd; Direcci6n 
General Forestal, DGF, del Ministario de Agricultura y
 
Ganaderla de Costa Rica; Instituto Nicarag~ense de Recursos
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Naturales y del Amblente, y el Instituto Naclonal Fo~estal, INA-

FOR de Guatemala. 
Las actividades iniciales consistleron en la Identificaci6n 

de Areas criticas en disponibilidad de lena, y en la recolecc!6n 
mayorde lnformac16n secundaria que permitlera definir con 

pre,;Isi6n las Areas de accl6n; sin embargo, al analizar ios datos 

se encontr6 que esta informacl6n no es suf iciente para determl
nar las Areas criticas, por lo que se decidi6 adelantar una en

cuesta a nivel nacional y regional. 
El anlisis de la informac16n secundaria y primaria permi

ti6 en la mayorla de !os casos definir con preclsi6n las Areas 

critlcas on cuanto al consumo y disponibilidad de lena. Para Pa

nam6 y Costa Rica se encontr6 que las Areas de [a Peninsula de 

Azuero (alrededores de Macaracas) y la Poninsula de Nlcoya 
Hojancha), respectivarmente retnen las(alrededores de 


caracteristicas deseadas para localizar la investigaci6n.
 

En Nicaragua hay m~s Areas criticas que en los parses 
mencionados, ya que existe un verdadero comercio de lena, 
dificilmente controlado porel Instituto de Recursos Naturales y 
del Ambiente, IRENA. La mayorla C"q la poblaci6n rural consume 
lefa, yatn en los centros urbanos existen muchos hogares que 
emplean esta fuente de energla para sus necesidades dom6sti
cas. Se encontr6 que San Francisco Carnicero, Las Maderas y 
Dario son Areas con fuerte presi6n para producir lena para la ca-

pital de Managua; otra Area critica se encuentra en el noroccl-
donto donde los cultivos prodominantes de banano y algodbn, 
manejados con alta tecnologla, como el empleo de 
agroqtlimicos aplicados desde avionetas, causaron [a desapa
rici6n de gran parte de la vegetac16n arb6rea. Los pequenos 
agricultores de estas Areas dependen casi sin excepci6n, de los 
drboles de su propia finca para la producci6n de lena. Un Area 

halla en la zona de Sebacopotencialmente critica se 
Matagalpa, donde tambi6n la mayorla de la poblacin utiliza le
na; en Matagalpa hay buenas posibilidades para combina
clones agroforestales de uso rnltiple que producen lena cerca 
de la casa. 

En Honduras, donde la gran mayorfa de la poblaci6n consu
me lela, es mds dificil seleccionar Areas criticas donde el Pro
yecto podrra tener un 1.,apacto a corto plazo. La revisi6n de infor
macl6n de fuentes secundarlas indlc6 la existenciade un sinnO
mero de Areas potencialmente criticas; de ellas se han escogi
do las zonas de Choluteca, alrededores de Tegucigalpa y 
Siguatepeque-Comayagua para Ilevar a cabo encuestas de
talladas. 

En Guatemala, la encuesta mostr6 que continua la tendon
cIa de llgera dismlnucl6n en el uso de la lefla como combustible 
observada durante los 1ltlmos 15 aflos. Esto es consecuencla 
de los altos preclos y la dificultad presentada para su obten
ci6n. Aunque existen numerosas Areas criticas y potenclalmen
te crIticas para la produccl6n de lea, se selecclon6 como zona 
de accl6n del Proyecto el Area deZacapa, El Progreso y Jutiapa. 

El andllsls de parcelas forestales existentes en el Istmo 

ill Ak 

,
 

El Por6, Erythrlna spp., 
comOnmente utilizada como 
postesen cercas vlvas ycomo 
drboles de sombra es una buena 
fuentedeproduccl6ndelefa. 
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Transporte tradicionai lefla en 
Costa Rica. 

Sistema de producci6n 
agroforestal con Laurel, Cordia 
alliodora, por6, Erythrina spp., y 
cafM, en la Suiza, Costa Rica. 

Centroamericano fue una actividad importante del Proyecto Le
fia durante la segunda mitad del ario 1980, en la cual se realiz6 

un inventario de parcelas forestale .. tguiendo la misma 
metodologia de registro en cada pais. Ei Proyecto despleg6 m-,a
yor intensidad en Costa Rica y 1ica.ragua, a trav~s de dos estu
dios de posgrado. En Costa Rica m~s de 300 parcelas fueron vi
sitadas, de las cuales solo 179 pudieron ser analizadas; las de
m~s parcelas no contaban con datos b.sicos suficientemente 
fidedignos a una supervivencia superior a 50% para permitir su 
anclisis. En Nicaragua se revisaron todas las parcelas de intro
ducci6n de especies y de procedencia establecidas por proyec
tos anteriores; asimismo, se incluyeron parcelas establecidas 
porparticulares. 

En Panama se realiz6 un -- .onocimiento y an.lisis de las 
parcelas de introducci6n de esi. cies establecidas por RENA-
RE. El CATIE realiz6 el anclisis de suelos de aquellas parcelas e 
inventari6 otras parcelas forestales establecidas por particula
res. En Honduras y Guatemalp, donde existen cantidades me
nores de parcelas, se realizaron tambi~n inventarios, y los datos 
de campo fueron anotados en registros respectivos. 

El Banco Latinoamericano de Semillas Forestales, BLSF, 
provee semillas de Arboles a los organismos forestales en 
Centroam6rica, intercambia semillas de 6rboles con otros ban
cos y las ofrece en venta al p6blico interesado. Durante 1980, el 
BLSF distribuy6 semillas de 29 especies diferentes a proyectos 
forestales en 25 paises. 

Sistemas de produccion agroforestal 

Las pricticas agroforestales tradicionales en los tr6picos 
hbmedos se desarrollaron principalmente en Costa Rica en las 
6reas de La Suiza, Las Nubes de Coronado, Cahuita-Puerto 
Viejo ySanta Cruz de Turrialba. 

En estas zonas se conducen diversos trabajos experimen
tales, cuyos resultados son evaluados a largo plazo. Durante el 
afio 1980 se evalu6 en las asociaciones existentes, el laurel, 
Cordia alliodora, como el componente arb6reo rns importante 
desde el punto de vista de la productividad en la finca. La 
Eriythrina spp. es utilizada comnmente como postes en cercas 
vivas y como arboles de sombra. Adem~s, estas especies repre
sentan beneficios adicionales ya que los trozos de raizal de indi
viduos descopados que servian de sombra, se venden para celu-
Iosa. 

Los di~metros y alturas de 500 6rboles de laurel en 7 parce
las permanentes, indican que la tasa de crecimiento decrece, 
dependiendo de las condiciones ed~ficas y el tipo de aso
ciaciones, en el orden siguiente: caf6, cara de azcar y pastos. 
Adem~s, la compactaci6n dal suelo causada por el pW-storeo 
tiene influencia sobre el crecimiento del laurel en los pastiza
les. Aunque no se han hecho estudios detallados de las raices, 
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se tiene Indicaci6n de que el laurel tiene raices superficiales ex
tend idas que pueden ser afectadas por el ganado. 

El rendimiento de los frutos de caf6 (peso verde sin proce
sar) fue madido en dos asociaciones agricolas forestales conti
guas; el estudio consisti6 en comparar las combinaciones tra

- C. arabica, con ladicionales: C. alliodora - E. poeppigiana 
inclus;6n de C.alliodora, con el objeto de observar el efecto de 
la producci6n comercial del caf6; se observ6 que los frutos de 

las parcelas con C. alliodora aparentemente maduraron m~s 
lentamente que los frutos de las parcelas menos sombreadas. 
Estos resultados sefhalan cierto inter6s con implicaciones so
cioecon6micas ya que se sospecha que el retardo en la poda de 

E. poeppigiana tambi~n retarda la maduraci6n del caf6. Esto 
pemite al pequefno productor evitar la competencia por mano 
de obra cuando las grandes fincas la monopolizan en el perlodo 
critico de la cosecha; adem~s, 3i se hace una estimaci6n del va
lor del incremento de madera potencialmente comerciable, la 

conclusi6n preliminar es que la asociaci6n con C.alliodora es 

m~s rentable. 

Aprovechamiento y manejo de otros recursos naturales 

En el manejo de cuencas hidrograficas se cooper6 en la 
planificaci6n y ejecuci6n del proyecto sobre pr~cticas agrofo
restales en La Suiza, especialmente en la preparaci6n del plan 
operativo para 1981. Ademcs, se planificaron e iniciaron estu
dios y actividades relacionadas: recopilaci6n de toda la infcr
maci6n existente sobre los rangos naturales y culturales, 

sicaracterfsticas socioecon6micas de la cuenca, muestreo 
n6ptico detallado de los suelos, cartograf[a del uso actual de la 
tierra, y una encuesta de producci6n de cultivos.Todas estas in
vestigaciones se consideran b~sicas para la elaboraci6n final 
del plan de manejo integral de la cuenca. 

En el manejo de 6reas silvestres las actividades de investi

gaci6n est.n integradas con las de asistenmia t~cnica, median
te el trabajo conjunto con las instituciones nacionales del Ist
mo Centroamericano. 

Con base en proyectos en Costa Rica, Panam6 y Honduras, 
durante 1980 se terminaron los primeros experimentos de dise
nio, prueba y refinamiento de metod, ogias de planificaci6n 
operacional a corto plazo, para siste as nacionales de 6reas 
silvestres, areas silvestres individuales e instituciones de ma-
nejo de sistemas nacionales. La metodologia tiene alguna inno-
vaci6n para America Latina y el Caribe. Su refinamiento median-

los mismoste redisenIo y prueba seguircA durante 1981-82 en 
paises, y se iniciar. en Nicaragua, El Salvador, Quatemala y la 
Repcblica Dominicana. Asf mismo, se termin6 la segunda fase 
del disefio, prueba y refinamiento de metodologias para la plani
ficaci6n a largo plazo (plan de manejo y desarrollo) de nuevas 
categorias de 6reas silvestres para Am6rica Latina (Reserva de 

Se terminaron los primeros 
experimentos de diserfo yprueba 
de rretodologias de planificaci6n 
operIcionalpara sistemas 
nacicnales de 6reassilvestres. 
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la Blosfera yAreas de Uso Mtltlple) con base en varlos Proyec
tos en Honduras. 

En la reserva de la bidsfera do Rio 
Pldtano, Honduras, so adelant6 la 
recopllac6n do Informaci6n 
sobre el uso de los recursos 
naturales renovables por la 
poblacl6n rural 

4 
M 

En este perlodo se comenz6 el diseflo de metodologias para la planificac16n tanto estrat6gica como a corto plazo del Sis
tema Nacional de Reservas Forestales, lo mismo quc para re
servas forestales individuales ypara la planificaci6n a largo pla
zo del manejo de reservas forestales individuales en Costa Ri
ca. Tambin se inici6 el diseflo de metodologlas para la prepara
ci6n de planes estrat6gicos nacionales destinados al manejo y 
uso de los recursos naturales y de los sistemas da Areas silvestres de Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guate
mala y la Rep6blica Dominicana. 

Las metodologfas de planificaci6n existentes, se refinaron 
mediante su aplicaci6n en pruebas de manejo a largo plazo (pla
nes de manejo) y en planes de educaci6n e interpretaci6n ambiental; todo ello con base en actividades en 11 Aeas silvestres 

en Panamd, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala. En el Lago Yojoa, Honduras, se complet6 la infor
maci6n sobre las actitudes de la poblaci6n rural (pequeflos agri
cultores y pescadores) hacia el manejo de un Area de uso mi~l
tiple. En la reserva de la bi6sfera en Rio Pldtano, Honduras, utill
zando la metodologla de sistemas, se adelant6 sustancialmente la recopilaci6n de informaci6n sobre la caracterizaci6n cuan
titativa, y la dincmica y uso actual de los recursos naturales re
novables por la poblaci6n rural de la Reserva. 

Con base en ocho proyectos en Belice, Costa Rica, Nicara
gva y Panamd, se adelanta el diseflo, aplicaci6n y refinamiento 
dt; metodoloai-s de planificaci6n a largo pla.o para nuevas 
categorfas de Areas silvestres en Am6rica Latina (Areas Recre
ativas nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas de Re
cursos, Reservas Cientfficas, Monumentos Naturales, Monu
mentos Culturales). Esta actividad servird para consolidar el 
mejor uso de los recursos naturales del Istmo Centroamerica
no. 

Desarroblo de recursos humanos 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

El Programa Cooperativo UCR/CATIE de Estudios de 
Posgrado en Clenclas Agricolas y Recursos naturales, contlnu6 
desarrollAndose durante 1980 en Turrlalba, en tres ramas de 
orlentacl6n: cultlvos tropicales, produccl6n animal y recursos 
naturales renovables. Medlante el convenlo entre las dos Insti
tuclones, la Universidad de Costa Rica asume la coordinacl6n 



acad6mica, clertas asignaturas bdsicas y el otorgamiento de 
titulos; el CATIE por su parte, aporta personal tdcnico especial!
zado para asignaturas y asesoramiento a estudiantes, admi
nistracl6n financlera e instalaciones para enseflanza, investi-
gacl6n y alojamlento. 

Durante 1980 hubo un pequeflo incrementoen el n6merode 
profesores y de cursos dictados; once profesores de la Universi
dad de Costa Ricay 44 del CATIE, cooperaron en el desarrollo de 
46 cursos en el Programa: 9 en recursos naturales renovablos, 
11 en cultlvos tropicales, 14 en producci6n animal y 12 en cur
sos generales interdisciplinarlos. 

Un total de 28 estudiantes ingresaron al Programa de 
Posgrado en marzo de 1980; de 6stos, 20 proceden de los palses 
del lstmo Centroarericano y 8 fuera de dl.Durante este periodo, 
tres promociones u. estudiantes participaron en las activida
des del programa: 41 en cultivos tropicales, 30 en producci6n 
animal y 25 en recursos naturales. De los 96 estudiantes, ta 
poblaci6n estudiantil estable fue de 58 alumnos, pertenecien
tes a las promociones de 1979 y 1980; los 38 estudiantes restan
tes, represenan la poblaci6n estudiantil flotante. 

Durante 1980, 20 estudiantes presentaron y aprobaron su 
examen de candidatura al grado; asl mismo, 16 estudiantes ob
tuvieron su titulode MagisterScientiae:8en cultivos tropicales, 
4 en producci6n animal y 4 en recursos naturales renovables. 

Se trabaJ6 Igualmente, en el proceso de selecci6n de los 
candidatos que inlciar~n estudlosen marzode 1981. De 119sol
citidudes consideradas, se aprobaron 40 distribuidas de la si-
guiente rnanera: 15 en cultivos, 12 en producci6n animal y 12 en 
recursos naturales. En el presente perlodo el Comit6 de Admi-
siones emple6 por primera vez en el Istmo Centroamericano, la 

Prueba de Admisibn diseflada coro elemento de j,cio para la 
selecci6n de estudiantes graduados. Esta prueba rue tomada 
por 37 candidatos, de los cuales 20 en Costa Rica (2de ellos no 
costarricenses), 1 en Guatemala, 5 en El Salvador, 5 en Hondu
ras, 4 en Nicaragua y 2 en PanamA. 

CAPACITACION DE CICLOS CORTOS Y ESPECIALIZACION 

Las actividades del CATIE en capacitaci6n de ciclos cortos 
y especializaci6n durante 1980, se realizaron mediante cursos 
cortos, seminarios, talleres yentrenamientos en servicio. Estos 
eventos se desarrollaron en el Area geogrdfica de influencia del 
Centro, considerando las Ilneas de investigaci6n que 6ste man
tiene dentro de los proyectos a su cargo. Un total de 623 t~cni
cos provenientes de varios palses de Centroam~rica y el Carlbe 
participaron en 27 eventos de capacitaci6n, entre ellos: 14 cur
sos cortos, 10 seminarios especializados, 1 taller y 2 entrena-
mlentos en servicio. Estos se realizaron en un 70.0% en Turrial
ba y el 30% restante en palses socios del CATIE. 

,
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El Programa de Estudios de 
Postgrado UCRICA TIE se orlenta 
hacla tres dreas de animal
especializaci6n: cultivosproducci6n
tropicales, 
recursos naturales renovables. 

Un total de 623 t~cnlcos 
provenlentes de varlos palses de 
Centroamdrica y El Caribe, 
particlparon en 27 eventos de 
capacltaci6n. 

,.
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La Un/dad de Rscursos Gen6ticos 
colecclanay dlstrlbuyegermo plasma de oultivas 

autdctonos de America Central y 
de otros cultives fordneos de 
Importancla para la regi6n. 

Especial menci6n merece el "Proyecto de Capacitaci6n 
para el lstmo Centroamericano" financiado por la Fundacin W. 
K. Kellogg; gracias a esta contribucl6n, fue posible Ilevaracabo 
13 de los 27 eventos programados. Uno de ellos, el Seminarlo In
ternaciona! sobre el "Combate de la Monilia roreri en Centro
am6rica" proporcion6 valiosa informaci6n para el control de es
ta enfermedad del cacao en el Istmo Centroamericano. Asimis
mo, un adiestramiento en servicio contempl6 la caracterizac16n 
de la regi6n de La Esperanza, en IntibucA, Honduras; este even
to, cont6 con la participaci6n de 32 t6cnicos quienes tuvieron 
oportunidad de poner en practica modelos de investigaci6n 
dentro del concepto de Agroecosistemas. 

De esta forma se contribuy6 a la actualizaci6n de conoci
mientos y al desarrollo de habilldades especificas de los profe
sionales participantes, en diversos aspectos relativos a la pro
ducci6n, la investigaci6n y la transferencia de tecnologla en los 
palses. 

Recursos para el desarrollo 
de la investigacidn 

CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS 

La Unidad de Recursos Gen6ticos colecciona y distribuye 
el germoplasma ds los cult: ..os autcctonos de America Central 
y otros cultivos fordneos de importancia bdslca en la regi6n. El 
CATIE dispone de germoplasma de unas 300 especies de valor 
econ6mico, conservado en colecciones vivas o on c~maras
refrigeradas; estos materiales, ademds de ser utilizados por los 
programas de investigaci6n del Centro son distribuidos a diver
0 uso directo. La conservaci6n de recursos gen~ticos forrria parsas instituciones de la regi6n y fuera de ella para su evaluaci6n 

te de un proyecto cooperativo entre el CATIE y la Sor: dad Ale

mana de Cooperaci6n "'6cnica,GTZ, de la Rep6blia Federal de 
Alemanla. 

El .nfasis de la investigaci6n en este campo, durante 1980, 
se centr6 sobre la fisiologla de laviabilidad de las semillas, para 
su mejor conservaci6n; de esta manera, se destauan las Investi

gaciones destinadas a encontrar metodos que permitan mante
ner la vlabilidad de semillas recalcitranies, durante el transpor
te o la dlstribuci6n. Este problema se considera de especial im
portancla, dado el n~mero de especles cuya viabilidad decrece 
o se plerde en el intercamblo de germoplasma o en los envlos 
comerciales de semilla. 

En condIciones corrientes de envio, la viabilidad de las se
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millas de cacao baja rdpidamente en pocos dias. Se encontr6 
que clertos Inhibidores de la germinaci6n presentan resultados 
prometedores para la soluci6n de este problema. El Acido nafti
zacdtico (ANA) al 103 M puede suprimir por completo la germi
naci6n. Sin embargo, las plAntulas provenientes de semillas tra
tadas mostraron malformaciones y crecimiento anormal; en 
cambio, las semillas sumergidas en soluciones hipot6nicas de 
poliitilenglicol (PEG), en soluci6n de 6000 a -14 bar, mantu
vieron su viabilidad sobre 85% hasta portres meses. En este tra
tamiento fue necesario ajustar el valor osm6tico, de manera 
que la semilla s6lo absorbiera el agua necesaria para mantener 
los procescs metab6licos sin provocar la germinaci6n. Los me
jores resultados se obtuvieron al mantener as6pticas las se
millas y remover la pulpa que las rodea, mediante una prepara
ci6n enzimltica comercial. 

En caf, las semillas muestran un comportamiento inter
medio entre las Ilamadas "recalcitrantes" y las "ortodoxas"; 
parecen mantenerse mejor en condiciones de alta humedad y 
sobreviven por cierto tiempo en condiciones secas. En un expe
rimento preliminar se observ6 que las semillas no sufrian daflo 
en un ambiente con contenido de agua de 6 %, por lo que se es
tablecieron experimento3 adicionales para determinar los efec-

tos de la humedad y la temperatura hasta por 2 afhos. 
Al mismo tiempo se plantearon mejoras en la evaluaci6n 

de la viabilidad en embriones de cafd por medio del teirazolio. 
Empleando este m6todo, se observ6 que semillas de caf6 man
teridas a -200C, con bajo contenido de agua, eran viables des
pubs de dos ahios; sin embargo, estas no gerrninaban debido, 
posiblemente, a dahios inuy pequefos en el hipocotilo o la 
radicula. Estos resultados servir~n de base para nuevas investi

causa de p6rdida de viabilidad en condigaciones sobre la 
clones frias y secas. 

Las colecciones vivas constituyen un medlo importante de 
conservaci6n del material gen6tico. Las colecciones perma
nentes se incrementaror. durante 1980 en 532 entradas, repre
sentadas en su mayoria por tres plantas cada una, las cuales 
cubren una 6rea nueva de 6 hect ieas. El n6mero de introduc
ciones registradas fue de 1.478 y el de envios de semillas yotras 
clases de germoplasma fue de 475. Durante este periodo se hi
cieron tres expediciones para recoger germoplasma: 1)a la re
gi6n central de Panamd; 2) a Honduras y el norte de Guatemala; 
3)a Nicaragua, Honduras y el noreste de Guatemala; ademds, 
se adelantaron recolecciones en Costa Rica y Colombia. 

Los trabajos en las colecciones vivas se incrementaron a 
fin de tener mayor informaci6n gen6tica. En la colecci6n de ca-
fd, los datos de cinco cosechas yevaluaciones a resistenciaala 
roya, muestran que dos hibridos obtenidos en el CATIE: 'T-217' 
(Geisha x H-66) y 'T-219' (KP423 x Geisha), son de alto rendimien
to combinado con resistencia completa. 

En un an~lisis de los.cafes etiopes de la colecci6n, se en
contr6 que los caracteres de mayor valor discriminativo entre 28 
medidos, fueron la forma de la hoja, el tamaflo y forma del fruto, 

_,,,, 
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Elgermoplasma de300especies 
de valor econ6mico, se conserva 
en cdmaras refrigeradas o en 
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el didmetro del disco, el perlodo de maduraci6n y el rendimlen
to; el estudio mostr6 la alta diversidad gen6tica de estas pobla

con 	susclones, y la posibilidad de agruparlas de acuerdo 
caracteristicas fenotipica,. 

En el Area de documentaci6n, se desarroll6 y mejor6 un gru

p de siete programas de c6mputo que comprenden todos los 

aspectos relativos al manejo de informaci6n. El sistema ma
.
 

nual 	de tarjetas perforadas continu6 en uso; en esta forma se 

. documentaron sistem.ticamente 241 entradas en la colecci6n 
de cacao, 152 en yuca, y 117 en pejibaye, con base en listas de 

descriptores previamente establecidas; asi mismo, se descri

bleron introducciones de Cucurtiba y Capsicum, utilizando 24 y 

42 descriptores respectivamvnte. En pejibaye, Guilielma gasi

paes, se determin6 el tipo de muestreo para las caracteristicas 
cuantitativas, y el n6mero minimo de repeticiones, por descrip
tor y por entrada, para asegurar una descripcin confiable. 

El s/sterna de tarietas perforadas 
permite almacenary recuperar 
gran cantidadde informaci6nen LABORATORIOS DE APOYO E INFORMACION TECNICA 
forma sistem~tica. 

Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

El cultivo de tejidos vegetales es un medio importante para 

la propagaci6n vegetativa de las especies de valor econ6mico 

en la regi6n. 
En 1979 se hizo evidente la necesidad de contar con este ti

-


po de apoyo para los programas de investigaci6n del Centro, 
una estrecha colaboraci6nque ademds permitiera, mediante 

con el Banco de Germoplasma, iniciar el intercambio de mate

rial seleccionado con otros centros de investigaci6n a nivel re

gional e internacional. 
Poresta raz6n, en 1980 se inlc16 Iaconstrucci6n del Labora

torio de Cultivo deTejidos, y la creaci6n de una colecci6n de re.
 
.. 	ferencias bibliogr.ficas, que permite establecer un servicio de 

intercamblo de informaci6n especializada con laboratorios si

milares en la regi6n; ademds, se plante6 la posibilidad de ofre
cer cursos de entrenamiento, a nivel Internacional, sobre t6cni

cas de cultivo de c~lulas, tejidos y 6rganos vegetales. 
El trabajo proye.tado se concret6 inicialmente al estable

cimiento de las bases fisicas necesarias para iniciar las investi-
Mr4 gaciones; posteriormente, se adelantaron los primeros trabajos 

sobre enraizamiento de partes vegetativas de chayote, cacao, 

El cultivo de teildos vegetales es banano y yuca. 
un tr.?dio importante para la En chayote, se probaron varias partes de la planta para su 

propagaci6n vegetativa de cultivo asdptico: meristema apical, Apice del tallo con diferente 
especles de valor econ6mico. nimero de primordios foliates, y yemas laterales de tallo con y 

sin flores. Fue posible cultivar todas las partes. Los meristemas 
y el Apice crecieron blen, aunque en ambos casos se desarrolla

ron hojas deformadas; sin embargo, mediante el subcultivo, se 

pudo obtener un Apice normal. 
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El uso de material cultivado en ei campo (colecc16nde Ger
moplasma) present6 un problema sero debido alas contamina
clones. Existe evidencia de que tanto las bacterlas como cier

tos hongos son sist~micos en el chayote, Ioque Imposibilita su 

eliminacl6n con desinfestacl6n superficial; adem.s se compro
b6 que los organismos causantes muestran resistencia al trata
mieito con fungicidas sist~micos como el Ridomil y el Benlate. 

efectuaron sin 6xito varlas investigacionesEn cacao, se 
orientadas a encontrar un m6todo para enraizar las partes vege

medio as6ptico; solamente se obtuvierontativas en un 
embriones adven.1cios que no Ilegaron a desarrollarse. Para la 

produccl6n de callo como primer paso en la diferenclaci6n de 

yemas y ralces adventicias, se utilizaron semillas de diferentes 
tipos de clones, rojizas y blancas, las cuales se separaron par
cialmente en cotiledones y eje del Embri6n; se consigui6 un 

buen crecimiento de callo a partlr de los cotiledones tanto aisla

dos como juntos al embri6n. 
Como en el caso del chayote, el material de cacao tomado 

de plantas en el campo, result6 contarninado con hongos sist6-
micos y present6 la misma resistencia a los tratamientos pro-

longados con fungicidaG cipricos ysist6micos. 
En banano, como en otras plantas con propagaciun vegeta-

tiva exclusiva, el interns en obtener cultivos as~pticos es de 
mucha importancia para establecer colecciones de germoplas
ma de diferentes partes del mundo. Con este prop6sito se utill

zaron rizomas de banano comLin, de los cuales se extrajo as6pti
camente el Apice para su cultivo en diferentes medios. Los re

sultados sin embargo, no fueron exitosos debido a la gran canti
dad de polifenoles liberados; estos se oxidaron impidiendo la 

diferenciacl6n de ralces. El problema se resolvi6 mediarte la 

adici6n de carb6n activado ai medio MS basal modificado, Io 
cual perm~ti6 reconstituir plAntulas enteras, listas para el trans
plante. 

En yuca, con el prop6sito de Incrementar la coleccin exis
tente, se trajeron del Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal 24 cultivares en forma de pl~ntulas as6pticas. Este material 
se comenz6 a subdividir para su propagaci6n vegetativa en ma
sa, con el propcsito de obtener en corto tiempo, por Io menos 
100 plantas de cada cultivar en el campo. 

Con las actuales facilidades de laboratorio, serA posible 
dedicaresfuerzos a otros cultivos de inter6s para los programas 
de investigaci6n del Centro, como pejibaye, flame, frijol alado, 
pl.tano y algunas esp6oles forestales. 

Laboratorio do fislologia vegetal 

El Laboratorlo de Fislologladel CATIE cuenta con las facill
dades bdsicas para que los tdcnilcos y estudlantes puedan lie
varacabo determinaclones indispensables en laevaluacl6n del 
comportamiento de los cultivos en el campo. 

se adelantaron los prirneros 
trabajos sobre enraizamiento de 
partes vegatativas de chayote, 
cacao, banano y yuca. 

% 
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Durante 1980 se trabaJ6 en la determinaci6n de fitomasa y 

&reafollar producida por cultivos solos y asociados; estas de

terminaclones, realizadas a intervalos regufares durante lavida 

de los cultivos, permiten representar con mayor propledad y 

preclsi6n su crecimiento, medlante curvas y ecuaclones que 

reflejan el efecto de los tratamlentos ode la competencla por re.. 

cursos. 
Como complemento, el Laboratorio cuenta con una aula 

taller donde se dictan y hacen las pr.cticas de los Cursos de 
Ecofisiologia y Agroecosistemas; adem~s, como apoyo a la en

seflanza y la investigaci6n, se cuenta con un Invernadero espe

cialmente acondicionado para adelantar estudlos de nutricl6n 

mineral y relaciones de agua. 

Laboratorlo do Nutrlcln Animal 

El Laboratorio de Nutrici6n Animal es otro recurso de apo
yo a las actividades de investigaci6n y capacitaci6n del Centro, 
tanto en su Sede, como fuera de 311a. En 61 se Ilev6 a cabo el anA
lisis quimico y de calidad nutritiva de diversos alimentos para 
consumo animal. Cuenta con facilidades para la preparacidn de 
muestras para el anlisis proximal de alimentos (protelna, fibra 
cruda, extracto et6reo y cenizas) y para el an~lisis de constitu
yentes fibrosos en forrajes (constituyentes de pared celular,ce
lulosa hemicelulosa y ligmina). Adicionalqente cuenta con fa
cilidades para la determinacidn de digestibilidad in vitro, diges
tibilidad in situ, energia (calorimetria) y Acidos grasos 
(cromatograf(a de gas). 

Los an~llsis rutinarios del Laboratorio son los de materia 
seca al vaclo, proteina cruda y digestibilidad in vitro. El ntmero 

hechas de los otros anilisis ha sido vade determinaciones 
riable, dependiendo de las necesidades de investigacidn del 
Centro. 

Laboratorlo do Productos Forestales 

Desde hace 10 aflos el CATIE porconvenios con la Universi-
Ministerio de Agricultura ydad de Costa' Rica, UCR, y el 

Ganaderla, MAG, de Costa Rica, mantiene el Laboratorlo de 
Productos Forestales. 

Durante 1980 concentr6 los esfuerzos en la investigacldn y 

prueba de la durabilidad de 100 especies tropicales. Se estu
dlaron tambidn, las propiedades de 50 especies forestales de 
Palo Verde, Guanacaste y 50 especies maderables de los Lla
nos del Cort6s, Nicoya. Ademds, se realizaron ensayos mec~ni
cos de secado ypreservacin de postes de Pinus caribaea, dAn
dose atencidn permanente a las empresas privadas yplanteles 
de ensetfanza que trabajan con productos forestales en Costa 
Rica. 
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Laboratorlo do Suelos 

El Laboratorio de Suelos es ura unidad de apoyo a la Inves-

tigaci6n que realizan los diferentes programas del CATIE. Du
rante 1980, se analizaron 4.272 muestras de suelos, con un total 
de 19.057 determinaciones quimicas. Estos andlisis se realiza-
ron para los proyectos de investigacidn de los Programas y de 
los proyectos asociados con diferentes convenios -a nivel Inter
nacional. 

Tambidn se realizan investigaciones a nivel de invernade
ro, que complementan el estudlo de alternativas para mejorar la 
producci6n de alimentos en suelos Acidos con exceso de aluml
nio, en Centroamdrica. 

El estudlo de tolerancia a aitas concentraciones de alumi
nio en el suelo, por cinco especies de leguminosas de grano: fri
jol comi~n, Phaseolus vulgaris; frijol lima, Phaseolus lunatus; 
caupl, Vigna siensis; frijol mungo, Vigna radiata y gandul, Caja
nus ca/an, se encontr6 que el gandul y el caupi fueron las espe
cles m~s tolerantes, mientras que el frijol mungo fue muy sus
ceptible a esta condici6n; el frijol comn y el frijol lima ocupa
ron una posicl6n intermedia. De la misma forma la tolerancia de 
cinco cultivares de malz, y cinco cultivares de frijol negro co-
min a altas concentraciones de aluminlo en el suelo, con dife-

rentes dosis de Ca Co3agregados, indican que en el cultivar de 
maiz, el 'HB-11 fue el ms tolerante, seguido del 'ICTA T-101'y 

'La Mdquina 7422' de grano blanco; los cultivares 'HA-44' y 
'HA-34' de grano amarillo fueron los mds susceptibles.

En el caso del frijol, los cultivares 'Suchitan' 
esy'Cuma' 

fueron los mds tolerantes, seguidos por los cultivares 'D-35' e 
'ICA Linea 37', siendo 'Lina 78-23' el mds susceptible. En rela
cl6n con las propiedades qulmicas del suelo, la aplicaci6n cre
ciente de diferentes nivctks de Ca C03 produjo un aumento del 
pH, el calcio y el azufre, y una disminucl6n del manganeso y del 
aluminio. 

Una evaluaci6n exploratoria de la fertilidad de los suelos 
de Gudcimo y Cariari, en la provincia de Lim6n, Costa Rica, bajo 
condiciones de invernadero, detect6 factores limitantes de la 
productividad relacionadas con deficiencias de los principales 
nutrimentos del suelo. Esto orient6 la selecci6n de tratamien
tos para los experimentos de campo, diserlados para evaluar la 
respuesta de los cultivos de la zona a la aplicaci6n de fertilizan
tes. 

Durante 1980 se estudiaron nueve suelos; se encontr6 que 
los elementos m~s limitantes son el nitr6geno y el f6sforo; en 
suelos muy 6cidos el calcio es limitante. 

Durante este perlodo tambln se prest6 asesoramiento en 
t~cnicas analiticas y otros aspectos relacionados, a los labo
ratorios de Suelos de Guatemala y Honduras; as( mismo, se 
entrenaron tdcnicos de Honduras, Guatemala y Panamd, en las 
t~cnicas de andlisis de suelos y tejidos vegetaleq. 

u m w 
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En e/ Laboratorio de Suelos se 
analizaron mis de 4.000 muestrasde suelos de Centroamnrica; 

ademds,se adelantaron
investigacionesque 

complementanelestudiode
alternativas paramejorar la 
producci6nde cultivos 
alimenticios en suelos dcidos con 
exceso de aluminlo. 
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La estacl6n meteoro/6gica 
proporcionainformacldn 
climdtlca esenclalen la 
Interpretacl6nde los resultados 
de Investlgacl6n. 

" 
.- *\" 

Estac16n Meteorol6glca 

El conocimlento cuantitativo del clima de una reqion es In
dispensable para Ilevara cabo un programa de investigaci6n en 
sistemas de producci6n agropecuaria y forestal. Esta informa
ci6n sirve de base para recomendar aquellos sistemas con ma
yor potencial de 6xito por su adaptabilidad a condiciones am
blentales especificas; ademAs, es indispenoable para poder in
terpretar los resultados de la investigaci6n. 

La Estacl6n Meteorol6gica del CATIE, estd localizada en la 
Vertlente Atldntica de Costa Rica a cinco kil6metros de [a
ciudad de Turrialba y a cuarenta y cinco kil6metros al este de 

San Jos6. Su posici6n geogrdfica es V y 53'de latitud norte y 
830 38' de longitud oeste; su altura sobre el nivel del mar es de 
603 metros. Los promedios anuales de temperaturay Iluvlas son 
22,30C y 2.660 mm respectivamente. El promedio diario de ra
dlaci6n solar es de 422 cal/cm 2. La longitud del dia te6rico varfa 
entre 12 horas y 43 minutos al 21 de junio, y 11 horas y 33 minu
tos al 21 de diciembre; estos valores se reducen en forma irregu
lar a trav6s del argo, debido a la ubicaci6n del Centro en un valle 
rodeado de montafas; al oeste se encuentran los volcanes IrazO 
y Turrialba, con una altura prcxima a los 3400 metros, y al este 
las derivaciones de IaCordillera de Talamanca con alturas cer
canas a los 1000 metros. 

La Estaci6n Meteorol6gica del CATIE inici6 sus activida
des en 1944. Posee registros de Iluvia por36 aflos; de temperatu
ra, humedad relativa y brillo solar por22 anlos; de radiaci6n solar 
por 16 aflos; y de evaporaci6n del 1anque A y temperatura del 
suelo por 13 anlos. 

Cada mes la Estacl6n publica los datos meteorol6gicos re
gistrados el mes anterior. Con esta irdormaci6n, al finalizar ca
da ao, se prepara un resumen, que tambidn Incluye los datos 
acumulados desde el inicio de los registros. Esta informaci6n 
es distribuida a los t6cnicos yestudiantes del Centro yacerca 
le veinte instituciones en Costa Rica. 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

La UnIdad de Metodologfa Experimental y Procesamiento 
de Datos del CATIE, apoya las actividades del Centro y los 
palses en el desarrollo de metodologlas de informaci6n 
estadistica experimental, extrapolaci6n de sistemas de Investi
gacl6n socioecon6mica, andli,,!sde datos de sistemas y banco 
de informaci6n. 

A travds de estas actividades la Unldad Ilev6 a cabo 
asesorlas, consultorlas, serviclos de anilisls de datos, anillsis 
de sistemas de informaci6n, establecimlento de programas de 
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computador para mantenimiento de archivos y rutinas de c6m
puto. Tambin desarroll6 acclones de entrenamiento en t~cni
cas de anlisls y procesamlento de datos, para usuarios del CA-
TIE y como apoyo a las entidades nacionales. 

Se desarrollaron fo,'mas de captacl6n y manejo de informa
;6ti. El Sisterna MAN DATA para el manejo de datos experimen

tales en sistemas, y para aquellos procedentes de registros 
continuos o de encuestas, permite procesar eficlentemente la 
informac16n. Se desarrollaron, adems, sistemas para el mane
jo de informaci6n documental, tales como: VOLDAS, Sistema 
de Anlisis de Datos de Volimenes pare Especies Forestales; 
SRRB, Sistema de Recuperaci6n de Referenclas Bibliogriticas 
en Sistemas de Cultivos; SSF, Registro y Control de Sistemas 
Productivos a Nivel de Finca y Actividades del Agricultor. 

Durante 1980 se desarrollaron y adaptaron 16 programas 
de c6mputo para andl!sis univariado y multivarlado en sisternas 

de cultivo, producci6n animal y experimentacl6n forestal; asi 
mismo, se desarrollaron metodologlas de anllsis estadistico y 

sistemas simulados, para el estudio de factores en sistemas de 
cultivos. 

Se ofreci6 igualmente, asesorla en disefho experimental a 
la Sede y en los

88 proyectos de investigaci6n realizados en 

palses del drea. La asesorfa en andlisis de datos experlmenta

les, consisti6 en un andlisis preliminar, defirdci6n de modelos o 

mdtodos de an~lisis, prueba de hip6tesis e interpretaci6n de re

sultados. De esta manera se trabaj6 en 3.418 an~lisis de Informa

cl6n experimental, procedentes de los paises del Area de acci6n 
del Centro. 

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 

La Biblioteca Conmemorativa Orton 

Las actividades de la BibliotecaestAn orlentadas a facilitar 
[a utllizaci6n de sus recursos blbliogrdficos por la comunload 
de investigadores, estudiantes y docentes, y a prestar servicios 
especlalizados a los usuarios del continente. La Biblioteca, es 
administrada conjuntamente por el CATIE y el Centro Interame
ricano de Documentaci6n CDIA.LaInformaci6n y Comunicaci6n

Agric la, 

Agricola, CIDIA. 


Durante 1980 se adquirieron 11.631 publicaciones peri6di-
en donac16n. Asi mismo, fueron selecciona-cas y seriadas y916 

das y enviadas para su registro en el Indice Agricola de America 
Latina y el Caribe, aquellas publicaciones recibidas que caben 
dentro del alcance de materias del AGRINTER. Porotra parte, se 
distribuyeron a Bibliotecas de Am6rica Central y el Caribe algu
nas publicaclones del CATIE. 

Durante el mismo perlodo, se registraron en catalogaci6n y 
clasificaci6n 1.021 publicaciones Inventariadas, 1.887 publica-

La Unidad de Metodologla 
Experimental yProcesamlento de 
DatOs, contribuy6al desarrollo de 
metodologlas d9 Informaci6'i 
estadistica experimental, 
extrapolacl6n de sistemas de 
investigaci6n;socloecon6mica, 
andlisis de sistemas ybanco de 

..... ,,.
 

la
Blblloteca Ortonfacilta a 

comunidad de Investigadores, 
estudiantes y docentes, el uso de 
sus recursos bibliogrdflcos y 
presta serviclos especiallzados a 
los usuarlos del continente. 
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clones catalogadas y reclasificadas y 9.726 fichas utilizadas e 
intercaladas. 

Los usuarios directos de la Biblioteca son los t6cnicos del 
IICA y del CATIE; se atiende tambi6n a estudlantes de universi
dades, institutos tecnol6gicos y colegios agropecuarlos de 
Costa Rica. En total se atendi6 el pr6stamo de 21.316 documen
tos y se facilitaron los recursos bibliogrdficos a 15.984 usuarios, 
entre los cuales se cuentan 3.442 visitantes. En total, circularon 
en la Biblioteca 41.995 publicaciones y se dio respuesta a 3.653 
consultas de usuarios en busca de informaci6n. 

En el K~rdek se registraron 11.631 unidades de documen-

En total circularon en la tos; se reorganiz6 la colecci6n de libros, revistas y series con el 
fin de dejar un mayor espacio en los estantes; ademds, se cola-Biblioteca Orton, cerca de 42.000 


publlcaciones y se dio respuesta bor6 con el CIDIA en la revisi6n de tarjetas para el cat~logo co
a mds de 3.000 consultas de lectivo de publicaciones peri6dicas.
 
usuarios en busca de Los serviclos de documentaci6n, informaci6n y reproduc-

Informaci6n. ci6n de documentos los presta la Unidad de Docuinentaci6n de! 

inii PCIDIA en la Biblioteca. A solicitud del CATIE se compi16 la
E Fbibliografla sobre estrategias y metodologlas para transferen

cia de tecnologfa en Centroam6rica, con un total de 378 referen
"ias bibliogr~ficas. Igualmente se prepar6 una bibliografia con 
los rest~menes de las tesis sobre cafd presentadas a la Escuela 

I io, para Graduados de Tutrialba entre 1948y 1979, que incluye49 ci
tas bibliogr~ficas. Por otra parte, la Biblioteca compil6 y publi
c6 4 bibliografias: la primera con los resimenes de las tesis 

U isobre cacao presentadas a la Escuela para Graduados de 
"JJ. A LTurrialba entre 1948 y 1979; la segunda sobre pejibaye Bactris 

gasipaes, H. B. K., con 218 referencias; la tercera sobre Phytoph
* thora palmivora del cacao con 527 referencias; la cuarta reune 

151 referencias do las publicaciones sobre cacao existentes en 
Ila Biblioteca. Finalmente se inici6 el registro de los trabajos 

producidos por el CATIE en 1979, anotando y elaborando 69 re
smenes de estas contribuciones. 

Inform aclon ydocumentacl6n forestal en Am6rlca Tropical,INFORAT 

El establecimiento del mecanismo que permite .nejorar los 
procedimientos de intercamblo de informaci6n entre los profe
sionales latinoamericanos en el campo de los recursos natura
les renovables se realiz6 a trav6s de INFORAT, Informaci6n y 
Documentaci6n Forestal en America Tropical, con lo que se 
tiene un efecto pusitivo de gran alcance, dado que en los paises 
del drea es notorla la ausencia de mecanismos nacionales que 
propicien la circulaci6n de informaci6n t~cnica y cientifica en 
materia de recursos naturales renovables. 

Durante 1980 las actividades se orientaron a incrementar la 
capacidad de publicar y distribuir la informaci6n generada en el 
Programa de Recursos Naturales Renovables del CAT!E, asi co
mo a incrementar la capacidad de colectar, ordenar y utilizar la 
informaci6n generada en el mundo tropical, relacionada con 
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sistemas agroforestales, lefla y carb6n vegetal y dreas sil

vestres de mesoamdrica. 
La distribucl6n d,9 los documentos publk;ados, reclbl6 es

pocial apoyo durante 1980; se distrlbuyeron aproximadamente 
10.000 ejemplares a cerca de 90 usuarlos y se colectaron mis 

de 500 documentos t6cnicos sobre agroforesterla tropical, con 

estableci6 un centro de documentacil'n.los cuales se 

COMUNICACION YPUBLICACIONES 

Las actividades de la Unidad de Comunicaci6n se
 
los campos de diseflo y produccl6n de matecump!za,en 


riales de comunicacl6n e informacl6n piblica y en la organiza
cl6n de eventos de comunicac16n con grupos.
 

El diseflo yla produccl6n de materlales se concentraron en
 

los medlos impresos; de estos se produjeron 2 unidades, de las
 
cuales 23 corresponden a publicac ones do las series oficiales
 
del Centro. Adiclonalmente se colabor6 en la edici6n, diseflo y
 
producci6n de 12 publicaciones no serladas, y en el diseflo y
 
producci6n de otros slete impresos diversos.
 

Se dlstribuyeron 26.023 ejemplares con un total de 1.057
 
pdginas. Entre las publicaclones es Importante seflalar los "in
formes de Progreso del CArlE" 1977-78 y 1979, este Otimo en
 
versiones separadas en ingl6s y espaflol; Igualmente, cuatro
 
ntmeros de "Actividades en Turrialba", publicaci6n divulgativa
 
del Centro, tambl6n editada en los dos idlomas.
 

Se prepar6 adems, un audiovisual Institucional sobre el
 
Centro, tambi6n en versiones en espaflol e ingl6s. Adicional
mente, como apoyo a diversas actividades de capacitaci6n, Io
 

mismo que para coriferenclas y reuniones tdcnicas, se prepa a

ron 4.133 diapositivas. Igualmente se contrlbuy6 con el apoyo
 
necesario en equipos de proyeccl6n y de sonido y con el disefho
 
de ayudas visuales, en la realizaci6n de diversos eventos, como
 
cursos cortos, reuniones, conferencias y seminarlos Interna

L.olabor6 en el diseflodel laboratorioclonales. Porotra parte, se 

fotogr.flco que incluye un cuarto oscuro, una secci6n de traba

se conjo y un dep6sito para materiales y equipo; ademds, 
untemOl16 una zona para la producci6n de ayudas visuales y 


Area para la Instalacl6n de equipos de reproducci6n de docu
mentos.
 

En la comunicacl6n con grupos seapoyaron varlos eventos
 
reglonales e Internaclonales; se particip6 activamente en apo
yo a la organizaci6n y coordinaci6n de la visita al Centro de los
 

Ministros de Agricultura de M6xico, Centroam6rica, Panama y
 

la Repiblica Dominicana; en la organizacl6n y realizaci6n de la
 

Reunl6n da Evaluaci6n Interna del Centro, en la tercera reunl6n
 
anual del equlpo de la Direcci6n, en la Sptima y Octava
 
Reunlones Anualer del Consejo Directivo yen las reunlones de
 

su Comit6 Ejecutivo; para estos eventos, ademds de los aspec

tos de organlzacl6n, se "ontrlbuy6 con serviclos de relatorfa y
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en la preparaci6n y publicaci6n ae las actas y memorias corres
pondientes. 

En el campo de la comunicaci6n interna se coordin6 la re
alizacl6n de seminarios del personal profesional destinados a 
presentary compartir con la comunidad del Centro, las activida

sedes y resultados tdcnicos de su trabajo. En esta forma, 
completaron 14 presentaciones sobre diversos temas 
.gricolas, pecuarios y forestales y dos seminarios especiales: 
uno sobre Energia y Agricultura y otro sobre Capacitaci6n en 

Extensi6n Agricola. En total se realizaron 16 seminarios a los 
cuales asistieron 398 personas. 

En apoyo a actividades de cooperaci6n tdcnica, contempl6 
la organizaci6n de dos eventos t~cnicos de cardcter interna
cional: el Seminario Latinoamericano sobre Producci6n y Pro
ductividad del Pequer'o Productor en el Desarrollo Rural, finan
ciado por la IBM, y el Seminario Internacional sobre Producci6n 
Agropecuaria y Forestal en Zonas de Ladera de America Tropi
cal, financiado por la Fundaci6n Rockefeller. 

PUBLICACIONES 

Programa de cultivos anuales 

ANGULO GARVIZU, R. E. Fertilizaci6n con nitr6geno y 
potasio de la asociacl6n yuca marz en un incepti
sot de Turrialba. Tests Mag. Sc. Turrialba, Costa 
Rica, UCR/CATIE, 1980. 159 p. 

ARAUJO, E.y MORENO, R.Ocurrencia de fungos en ne
mentes de feijao macassar (Vigna unguiculata (L) 
Walp) provenientes de diferentes sistemas de cul
tivos establecidos du.ante duas estacoes do aflo. 
Agropecuaria Thcnica (Brasil) 1(1):13-18. 1980. 

. y MORENO, R. Progresso de doencas fo-
Hares do feijao macassar (Vigna unguiculata (L) 
Walp) em diferentes sistemas de cultivos. II.Mico
se. Fitopatologla Brasileira 5(1):31-38. 1980. 

ARZE, J. Alternativas para la producci6n de cultivos en 
El Salvador, basados en la incidencia de la 
canicula. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980: 28 p. 
Trabajo presentado en la Reuni6n de los Oficiales 
de Desarrollo Rural de AID de Centroamrica y Re
piblica Dominicana. 

Anblisis de crecimiento en asociaclones de 
malz, sorgo y frijol de costa en diferentes arreglos 
cronol6gicos. In Reuni6n Anual del PCCMCA, 
26a., Guatemala, 1980. IRes~menes/ Guatemala, 
PCCMCA, ICTA, 1980, p.206. 

__ _ Conceptos sobre desarrollo de tecnologla 
agricola para agricultores de limitados recursos. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 11 p.Trabajo 
presentado en el Curso de Capacitaci6n para Tdc
nicos de PROCAMPO, Managua, 1980. 
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Consideraciones para ampliar la validez de 
resultados de investigaci6n. Turrialba, Costa Ri-
ca, CATIE, 1980. 13 p. 

. M6dulo de accl6n concentrada de El Salva-

dor. Turrialba, Costa Rica, CAT. E,1980. 30 p. Tra-
bajo presentado en la Reuni6n de los Oficiales de 
Desarrollo de AID de Centroamdrica y Repi~blica 
Dominicana. 

BEJARANO, W. Uso de informac16n secundaria en la ca-
racterizacin del suelo ydel clima en Areas selec-
clonadas. In Reuni6n Regional sobre Metodologla 
para el Desarrollo de AlternativP- recnologicas en 
Sistemas de Cultivo, Cerro Verde, El Salvador, 
1979. Memoria. Turrialba, Costa Rica, CATIE, CEN-
TA, 1980. pp. 88-99. 

BRIOSO, I.A.yMORENO, R.Producci6n de ralces de ca
mote Ipomoea batatas L.(Lamb) bajo la influencia 
de residuos de la fertilizaci6n a un cultivo anterior 
y diferentes niveles de K aplicados. In Reuni6n 
Anual del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. 
/Resimenes/ Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980, p. 
200. 

de 

BURGOS, C. F. Mecrnca para Ia prueba de sistemascultivo en diferent~s lugares. In Reuni6n Regiorial 

sobre Metodologla para el Desarrollo de Alternati-
vas Tecno16gicas en Sistemas de Cultivo, Cerro 

Verde, El Salvador, 1979. Memoria. Turrialba, Cos

ta Rica, CATIE, CENTA, 1980, pp. 128-160. 

SernInarlo sobre t6cnicas yestrategias pa-
ra el diseflo de alternativas en la investigaci6n de 
sistemas de cultivo. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1980. 16 p.Trabajo presentado en el Curso sobre 
T~cnicas y Estrategias para of Diseflo de Op. 
clones Tecnol6gicas como parte de la Investiga-
ci6n en Sistemas de Cultivo, IDIAP/CATIE, Pana-
mi, 1980. 

Soil related intercropping practices in cas-
sava production. In Weber, E. J., Toro, J. C. y 
Graham, M., eds. Cassava cultural practices; pro-
ceedings of a workshop held in Salvador, Bahia, 
Brazil, 18-21 March 1980. Ottawa, Canada, IDRC, 
1980. pp. 75-81. 

CARRALLO, M., SAUNDERS. J.y SHENK, M. incidencla 
de plagas en malz bajo diferentes sistemas de 
manejo de malezas. In Reuni6n Anual del PCCM-
CA, 26a., Guatemala, 1980. /Resimenes/ Guate-
mala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 47. 

HART, R.D., JIMENEZ, T. y SERPA, R.Anblisis energdti-
co de slstemas agricolas: estudio de casos de 
produccl6n yprocesamiento de cala de azccar en 
trapiches, Ingenlos y destilerlas. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, .1980. 83 p. 

, y PINCHINAT, A. M.Integrative agricultural 
systems research. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1980. 13 p. Trabajo presentado al Inter-Caribbean 
Seminar on Farming System Research Methodo
logy, Ponte-a-Pitre, Guadeloupe, 1980. 

. A natural ecosystems analog approach to 
the design of a .uccessional crop system for trop
ical forest environments. Blotr6plca 12(2):73-82. 
1980. 

. One farm system In Honduras: a case study 
in farm system research. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE, 1980. 20 p.Publicado tambi6n en espatol: 
Una finca en Honduras como un sistema: estudio 
de caso para la investigaci6n ;ujrlcola bajo el en
foque de sistemas. Trabajo presentado al Taller 
"Farming Systems Research and Development", 
Fort Collins, Co., 1979. 

. Marco conceptual para la investigacl6n con 
sistemas ag-Icolas. In Reuni6n 	 Regional sobre 

de AlternativasMetodologla para el Desarrollo 
Tecnol6gicas en Sistemas de Cultivo, Cerro Ver
de, El Salvador, 1979. Memoria. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, CENTA 1980. pp. 11-32. 

. Region, farm and agroecosystem character-
Ization: the preliminary phase in a farm system research strategy. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 
1980. 20 p. Sumario en Agronomy Abstracts 
1980:42. 

HENAO, J. Metodologia de anilisis para extrapolar re

sultados experimentales en sistemas de cultivos. 
In Reuni6n Anual del PCCMCA, 26a., Guatemala, 
1980. /Resimenes/ Guatemala, PCCMCA, ICTA, 
1980. p.203. 

HOLLE, M.y ARAYA, G. Bibliografla sobre hortalizas en 
America Central, Panama y el Caribe. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1980. 55 p. 

. Anilisis preliminar de los cultivares reco
mendados en el Istmo Centroamericano yel Carl
be. In Reuni6r Anual del PCCMCA, 26a., Guate
mala, 1980. IResumenes/ Guatemala, PCCMCA, 
ICTA, 1980. p. 165. 

. Un resultado de la investigaci6n mediante 
el enfoque de sistemas: preparaci6n de alternati
vas tecnol6gicas al sistema del agrIcultor. In 
Reunl6n Regional sobre Metodologla para el De
sarrollo de Alternativas Tecnol6glcas en Siste
mas de Cultivo, Cerro Verde, El Salvador, 1979. 
Memoria. Turrialba, Costa Rica, CATIE, CENTA, 
1980. pp. 289-298. 

KASS, D.L. Algunos sistenas de produccl6n de cultivos 
°" anuales en Guateimala. In Reunl6n de Consulta 

sobre Localizaci6n de Sistemas de Produccl6n de 
Cultivos en Centr,.,am~rlca, Turrialba, Costa Rica, 
1980. Localizaci6n de sistemas de producci6n de 
cultivos en Centroamdrica. Ed. por R.Moreno. CA-
TIE. Informe Tdcnico no. 1. 1980. pp. 7-44. 
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., GAMBOA, A'.y GUTIERREZ, J. J. Altera-
ciones en la mllpa tradiclonal del Altiplano de 
Guatemala para aumentar la produccl6n de culti-
vos asoclados. In Reuni6n Anual del PCCMCA, 
26a., Guatemala, 1980. /Rest~menes/ Guatemala, 
PCCMCA, ICTA, 1980. p. 195. 

y FUENTES, D. E. Estudlos de fertilidad y 
espaciamiento en cruciferas en el Altiplano 
Central de Guatemala. In Reuni6n Anual del PCC-
MCA, 26a., Guatemala, 1980. IRestimenes/ Guate-
mala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 181. 

., VALLF R. DEL y BONILLA, E.A. Improving 
efficiency of i..nize-cash crop associations in 
Guatemala highlands. Agronomy Abstracts 1980-
42. 

Sistemas de cultivos anuaes en Guatema

la, una primera aproximacl6n. In Reuni6n Anual 
del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. /Restmenes 
Guatemala, PCCMCA, IOTA, 1980. p. 202. 

_ 

KING, A. B.S. Cropping systems entomology, Costa Ri-
ca; progress report JLne 1975-June 1977. London, 
Centre for Overseas Pest Research, 1980. 75 p. 

Cropping systems entomology, Costa Rica; 
progress report June 1977-June 1978. London, 
Centre for Overseas Pest Research, 1980, 70 p. 

Cropping systems entomology, Costa Rica; 
prograss report June 1978-June 1979. London. 
Centre for Overseas Pest Research, 1980. 56 p. 

El efecto de diferentes dersldades de 
D/abroticabalteata (Lec) yde Ceratorna ruftcornis 
rogers/ (Jac) en el rendimiento de frijol comrn. In 
Reunl6n Anual del PCCMCA, 26a., Guatemala, 
1080. IRest'menes/ Guatemala, PCCMCA, ICTA, 
1980. p.108. 

LAGEMAN, J. Bosquejo de Ia metodologla del proyecto 
de sistemas de finca en Centro Am6rica. Turrial
ba, Costa Rica, CATIE, 1980. 17 p. Publlcado tam-
bl6n en Ingl~s: Methodology of the farming sys-
tern project In Central America. 

Manual para encuestadores; sistemas de 
fIncas de pequeflos agricultores en Centro Amdri
ca. Turrlalba, Costa Rica, CATIE, 1980. 24 p. 

LOPEZYOST.etal. Efecto d cultivosasociadosynive-
LESde fertlllzac16n sobre rendimiento de malz en 
les detlaCenral de maaenel Altiplano Central de Guatemala. In Reuni~n 

Anual del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. 

Restimenes/ Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 

194. Coautores: Donald L. Kass, Ricardo Gamboa 
P. y Juan Jos6 Guti~rrez G. 

R. Efecto de Ia densidad deMENESES, R.y MORENO, 
poblac16n y nivel de fertilizaci6n en la asoclac16n 
de malz y yuca. In Reuni6n Anual del PCCMCA, 
26a., Guatemala, 1980. /Resimenes/ Guatemala, 
PCCMCA, ICTA, 1980. p.32. 

MOLINA, M. Caracterizacl6n exploratorla de los slste
mas de produccl6n agricola mds Importantes de 
Costa Rica. In Reunl6n de Consulta sobre Locall
zacl6n de Sistemas de Produccl6n de Cu!tlvos en 
Centroamdrlca, Turrialba, Costa Rica, 1980. Loca
llzacl6n de sistemas de produccl6n de cultivos en 
Centroam6rica. Ed. por R.Moreno. CATIE. Informe 

2 2 1 2 73 
Thcnlco no. 1. 1980. pp. - . Coautores: Nevio 
Bonllla, Luls Bolaflos y Anibal Palencla. 

MORENO, R.Algunas notas acerca de la Investigacl6n 
en sistemas de producci6n de cultlvos. In 
Reunl6., de Consulta sobre Localizaci6n de Siste
mas de Produccl5n de Cultivos en Centroamdrica. 
Turrialba, Costa Rica, 1980. Locallzacl6n de siste
mas de producci6n de cultivos en Centroam~rica. 
Ed. por R. Moreno. CATIE. Informe Thcnico no. 1. 
1980. pp. 1-6. 

Algunos criterlos para evaluar sistemas de 
produccl6n de cultivos de pequeflos agrIcultores. 
In Reuni6n Regional sobre Metodologla para el 

Desarrollo de Alternativas Tecnol6glcas en Siste
mas de Cultlvo, Cerro Verde, El Salvador, 1979. 
Memoria. Turrialba, Costa Rica, CATIE, CENTA, 
1980. pp. 223-255. 

. Balance energ~tico de sistemas de produc
cl6n basados en la yuca (Manihot esculenta 
Crantz). In Reuni6n Anual del PCCMCA, 26a., 
Guatemala, 1980. IResi~menes/Guatemala, PCCM-
CA, ICTA, 1980. p. 198. 

. Breve andlisis de Ia informacl6n sumi
nistrada en la Reuni6n de Lccalizaci6n de Slste
mas de Producci6n de Cultivos en el Istmo 
Centroamericano. In Reuni6n de Consulta sobre 
Locallzacl6n de Sistemas de Produccl6n, Costa 
Rica, 1980. Locallzacl6n de sistemas de produc
(,;6n en cultivos en Centroam6rica. Ed. por R.Mo
reno. CATIE. Informe T~cnico no. 1. 1980. pp. 275
282. 

" 
_. y LOPEZ, F. Efect del manejo del suelo 

sobre el desarrollo de pudricl6n -.n la mazorca del 
malz. In Reuni6n Anual del PCCMCA, 26a., Guate
mala, 1980. IResi~menes/ Guatnmala, PCCMCA, 
ICTA, 1980. p.51. 

y MENESES, R.Rendimlento de algunas le

guminosas Intercultivadas al final del ciclo de vi
da de Ia yuca (Man/hot esculenta Crantz). In 
Reuni6n Anual- del PCCMCA, 26a., Guatemala,1980. lRes~imenes/ Guatemala, PCCMCA, IOTA, 
1980. . 199. 

NAVARRO, L. A. Agricultura, origen y sostn de las 
economias modernas, implicaclones para LatIno

am6rica. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 9 p. 
Trabojo presentado al Ourso sobre T6cnicas y 
Estrateglas para el Diseflo de Opclones Tecnol6
gicas como Parte de Ia Investigacl6n en Sistemas 
de Cultivo, IDIAP/CATIE, Panama, 1980. 
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Caracterizacl6n de las circunstanclas en 
que opera el pequeflo agricultor como base para 
el desarrollo de tecnologias agricolas apropladas. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 20 p. Trabajo 
presentado en el Seminarlo sobre Investlgacl6n 
de Produccl6n de Pequeflos Agricultores MAG-
Costa Rica/CATIE, San Jos6, 1980. 

_ . CATIE's small farmers oriented agricultural 
research effort In the Central American Isthmus. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 22 p. Trabajo 
presentado en la FAQ Consultation Meeting on 
Natural Resources Management for Food and 
Agricultural Production through Farming Sys-
tems Adapted to Ecological and Socio-Economic 
Conditions of Small Farmers in the Caribbean Re-
gion, Kingston, Jamaica, 1980. 

Clencla e Investigaci6n agricola. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1980. 9 p.Trabajo presentado 
en el Curso sobre Tdcnicas y Estrateglas para el 
Diseho de Opciones Tecnol6glcas como parte de 
la investlgacl6n en Sistemas de Cultivo, 
IDIAPICATIE, PanamA, 1980. 

d n en-__ _ Conceptos b sicos de Ia investigacidsistemas de finca y una estrategia de aplicacibn 

en Areas especificas. Turrialba, Costa Rica, CA-

TIE, 1980. 8 p.Trabajo presentado en el Seminarlo 
sobre Investigacl6n de Produccl6n de Pequefos 
Agricultores MAG-Costa Rica/CATIE, San Jos6, 
1980. 

Desarrollo agIcol, conceptos y organize-
c16n Institucional. Tuialba, Costa Rica, CATIE, 
1980. 8 p.TrabaJo presentado en el Curso sobre 
Tecnicas y Estrategias para el Dlseflo de Op-
clones Tecnol6gicas como parte do la Investiga-
cl6n en Sistemas de Cultivo, IDIAP/CATIE, Pana
mA, 1930. 

Desarrollo de tecnologia agricola apro-
plada, conceptos y requisitos. Turrialba, Costa RI-
ca, CATIE, 1980. 4 p.Trabajo presentado en el Cur
so sobre Tcnilcas y Estrateglas para el Diseflo de 
Opciones Tecnol6gicas como parte de la Investl-
gacl6n en Sistemas de Cultivo, IDIAP/CATIE, Pa-
namA, 1980. 

Evaluacl6n de Impacto como parte del de-
sarrollo de tecnologla agrIcola aproplada. Turrial-
ba, Costa Rica, CATIE, 1980. 21 p.Trabajo presen-
tado en el Seminario sobre Impacto de la 
Tecnologla Generada, Guatemala, 1980. 

Una metodologla para el desarrollo de 
tecnologla agricola aproplada para pequeflos 
agricultores de un Area especlflca; presentacl6n. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1960. 0 p. Trabajo 
presentado en el Curso sobre Tecnicas y Estrate
glas para el Disel o de Opciones Tecrol6gicas co-
mo parte de IaInvestigacl6n en Sistemas de Culti-
vo, IDIAP/CATIE, Panama, 1980. 

. Seleccl6n y caracterizacl6n de Areas como 
gula a la Investigacl6n agricola aplicada. In 
Reunl6n Regional sobre Metodologla para el Do
sarrollo de Alternativas Tecnol6gicas en Siste
mas de Cultivo, Cerro Verde, El Salvador, 1979. 
Memoria, Turrialba, Costa Rica, CATIE, CENTA, 
1980. pp. 41-87. 

. Some Issues In farming systems research; 
CATIE's experience In the Central American Isth
mus. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 11 p.Tra
bajo presentado en el CIMMYT Workshop Meth
odological Issues Facing Economists In applied 
Crop and Farming Systems Research, Mexico, 
1980. 

OFNORO, P. Comentarlos preliminares a la metodologla 
que se va a discutir. In Reunl6n Regional sobre 
Metodologia para el Desarrollo de Alternativas 
Tecnolegicas en Sistemas de Cultivo, Cerro Ver
de, El Salvador, 1979. Memorla. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, CENTA, 1980. pp. 1-10. 

Experimentacl6n en sistemas de cultivos. 
In Reunl6n Regional sobre Metodcologfa para el 
Desarrollo de Alternativas Tecno!oglcas en Siste
mas de Cultivo, Cerro Vorde, El Salvador, 1979, 
Memorla. Turrialba, Costa Rica, CATIE, CENTA,1980. pp. 161-213. 

PALENCIA, A. Prueba extensiva de alternatIvas proml
sorlas. In Reuni6n Regional sobre Metodologia 
para el Desarrollo de Alternatives Tecnol6gicas 
en Sistemas de Cultivo, Cerro Verde, El Salvador, 

1979. Memorla. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
CENTA, 1980. pp. 299-306. 

PEAIRS, F.B. ySAUNDERS, J. L. D/atraea lineolata,y D. 
saccharalls; una revisl6n en relacl6n con el maiz. 
Agronomla Costarricence 4(1):123-135. 1980. 

- y SAUNDERS, J. L. External versus internal 
damage estimates of stalk boring by D/atraea 
saccharalls (F)Intwo tropical maize populations In 
Mexico. Turrialba (Costa Rica) 30(3):352-354. 1980. 

QUIROGA, V. y HENAO, J. Seminario de Programac16n 
S. A. S. (Sistemdas de Andlisis Estadistico). Pana
mA. IICA-PIADiC, CATIE, IDIAP, 1980. p. Irr. 

REUNION DE CONSULTA SOBRE LOCALIZACION DE 
SISTEMAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS EN 
CENTROAMERICA, TURRIALBA, COSTA RICA, 
1980. Localizacl6n de sistemas de produccl6n de 
cultivos en Centroamrica. Ed. por R.Moreno. CA-
TIE. Informe T6cnico no. 1. 1980. 284 p. 

RODRIGUEZ MEDINA, C.A. Persistencla de Pseudomo
nas solanacearum en suelos naturalmente Infes
tados en Turrialba, Costa Rica. Tesis Mag. Sc. 
Turrialba, Costa Rlca, UCR/CATIE, 1980. 87 p. 

SHAANON, P.yKING, A. R.S. El efecto de barreras ydel 
Insecticida carbofuran en la Incidoncia de los vec
tores Diabrotica balteata (Lec) yCeratirma rufIcor
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nls rogersl Jac (Coleoptera: chrysomelldae) y la 
difusi6n del virus VMFC en caupi on Turrlalba, 
Costa Rica. In Reunl6n Anual del PCCMCA, 26a., 
Guatemala, 1980 /ResOmenes/ Guatemala, PCC-
MCA, ICTA, 1980. p. 102. 

SHENK, M., CARBALLO, M. ySAUNDERS, J. L. Interac-
cl6n entre sistemas de manipulacl6n de malezas 
y combate de plagas en malz. In Rounl6n Anual 
del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. /Resdmenes/ 
Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 46. 

SILVERA, G. et al. Identificaci6n, localizacl6n, dellmita-
cl6tn y caracterizaci6n de sistemas de produccl6n 
do cultIvos en Panama. In Reun16n de Consulta 
sobre Locallzac16n de Sistemas de Produccl6n de 
Cultivos on Centroam6rlca, Turrialba, Costa Rica, 
1980. Localizacl6n de sIstemas de producclbn de 
cultivos en Centroam6rica. Ed. por R.Moreno. CA-
TIE. Informe Tdcnlco no. 1. 1980. pp. 194-217. Co-
autores: Jorge Jonas, Ramiro ibfifez y Washing. 
ton Bejarano. 

TIENHOVEN, N.van. Slstemasdefincaen CentroAmdri-
ca: Informaciones bsicas para la seleccl6n de 
Areas en Nicaraguu. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1980. 34 p. 

Programa de plantas perennes 

ARIAS DE GUERRERO, A. M.yCALDERON DE CERDAS, 
A. I., comps. Bibliography of Phytophthora palmi-
vora on cacao. CATIE. Serle Bibliotecologla y Do
cumentac16n. Bibliograflas no. 4. 1980. 42 p. 

ENGELS, J. M. M., BARTHLEY, B. G. D. y ENRIQUEZ, G. 
A.Cacao descriptors, their states and modus op
erandl. Turrlalba (Costa Rica) 30(2):209-218. 1980. 

ENRIQUEZ, G. A. Breve historla do la monlliasis en Cos-
ta Rica: algunos hechos yacontecimientos impor-
tantes en su combate. Turrialba, Costa Rica, CA-
TIE, 1980. 8 p. 

Combats la moniliasis, enemlga de su 
economla. San Jos6, Costa Rica, CATIE,
CABSHA, 1980. 16 p. (Boletln Divulgativo). 

- y PAREDES, A. Informe y recomendaciones 
de investigacl6n de cacao para Mexlco. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1980. 48 p. 

. Mejoramlento en cacao (Theobroma cacao 
L.). Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1080. 17 p. Tra-
bajo presentado on la Mesa Redonida sobre Ca-
cao, Guayaquil, Ecuador, 1980. 

Recomendaclones generales como resulta
do de una visita a las Estaciones Experimentales 
del INTA I'Jcaragua. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1980. 21 p. 

GARDELLA, D.S. Reaction of cocoa clones ind hyb,~do 
to Ceratocystis fimbrlata and Inheritanice of ro
slstance. Teals Mg. Sc. Turrlalba, Coate Rica, 
UCR/CATIE, 1980. 55 p. 

GONZALEZ GONZALEZ, L. E.Efecto do la asoclacl6n do 
laurel (Cordla alllodora(Rulz y Pay.) Oken) sobre 
produccl6n de caf6 (Cottee arabica L.) con y sin 
sombra de por6 (Erythrlna poepplglana (Walpers) 
0. F. Cook). Teals Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, 
UCR/CATIE, 1980. 110 p. 

MULLER, L. Aplicaclones del cultivo as6ptlco de c6lu
las, tejldos y 6rganos vegetales. In Reunl6n Anual 
del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. /Resimenes/ 
Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 164. 

PERALTA, J. R. y ENRIQUEZ, G. A. Gula para el cultivo 
del cacao en Nicaragua. a. I., Instituto Nicara. 
guense de Tvcnologia Agropecuaria, 1980. 36 p. 

SAUNDERS, J. L. y ENRIQUEZ, G. A. Plagas del cacao: 
estado actual en Am6rica Central. Turrialba, Cos
ta Rica, CATIE, 1980,16 p. 

WALLACE, D.H.y ENRIQUEZ, G.A. Daylength and tem
perature effecls on days to flowering of early and 
late maturing beans (Phaseolus vulgar/s L.). Jour
nal of the American Society for Horticultural 
Science 105(4):583-591. 1980. 

ZUAIGA ALVAREZ, R.Diferenclacl6n fenotipica de algu
nos caf6 etlopes en la coleccl6n del CATIE, 
Turrialba, Costa Rica, Tesls Mag. Sc. Turrialba, 
Costa Rica, UCR/CATIE, 1980. 47 p. 

Unidad de recursos genetlcos 

ENGELS, J. M. M. Sistemas de informaci6n para centros 
de recursos gondticos. In CATIE. Manual para el 
segundo curso internacional de recursos gen6ti
cos CATIE/GTZ. Turrialba, Costa Rica, 1980. 46 p. 

. Descripci6n sistemdtica de colecciones de 
germoplasma. In CATIE. Manual para el segundo 
curso Internacional de recursos gen6ticos 
CATIEIGTZ. Turrialba, Costa Rica, 1980. 19 p. 

GOLDBACH, H. Conservaci6n de colecciones de se
millas. In CATIE. Manual para el segundo curso in
ternacional de recursos genbticos CATIEIGTZ. 
Turrialba, Costa Rica, 1980. 42 p. 

_. Facilidades para el almacenamlento de se
mlllas a corto, mediano y largo plazo. In CATIE. 
Manual para el segundo curso internacional de re
cursos gen(ticos CATIEIGTZ. Turrlalba, Costa Ri
ca. 1980. 48 p. 

_ Imb;bed storage of cacao seeds in osmotic 
solutions. Plant Genetic Resources. Newsletter 
no. 43:16. 1980. 
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Instalaclones para almacenamlento de se-
millas a largo plazo. CATIE. Serle T~cnlca. Boletin 
T~cnico no. 1. 1980. 24 p. 

y AGUILERA V., H. Some observations on 

tetrazolium-testilng of cofee seed (Coffea arabica 
and C. canephora). Turrialba, (Costa Rica) 
30(2):223-226. 1980. 

Programa de Produccl6n Animal 

M. y LA HOZ, E. Caracterizacin primarlaALVARADO, 
de la situaci6n ganadera en el Valle de Comaya-
gua. In Reuni6n Anual del P0CMCA, 26a., Guate
mala, 1980. IRestmenes/ Guatemala, PCCMCA, 
ICTA, 1980. p. 211. 

AVILA, M. Administraci6n de empresas ganaderas: con-

ceptos y algunas aplicaciones. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1980. 27 p.Trabajo presentado en el 

Nacional sobre Ganaderla dePrimer Seminario 
Came, Santo Domingo, Reptblica Dominicana, 
1980. 

. of_et al. Analisis de sistemas de produccl6n 
animal del pequenlo agricultor. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1980. 31 p.Coautores: 0. W. Deaton, 
A.Ruiz yF.Romero. Trabajo presentado en el Cur-

so de Proyectos de Desarrollo Rural del Banco 

Mundial, 1980. 

PCCMCA, 26a., Guatemala,Reuni6n Anual del 
ICTA,1980. /Resmmenes/ Guatemala, PCCMCA, 

1980. p.207. Coautores: A. Delgado, H.H.Li Pun, I. 

Avila y C. V.Wynter. 

et al. Evaluaci6n econ6mica de los siste-
mas de f Inca tlpicos en dos areas de PanamA. In 

PCCMCA, 26a., Guatemala,Reuni6n Anual del 
ICTA,1980. IResmmenes/ Guatemala, PCCMCA, 

1980. p.208. Coautores: H. H.Li Pun, A. Delgado, I. 

Avila y C. V.Wynter. 

BEJARANO ENRIQUEZ, G. Producci6n de leche de 

cuatro grupos raciales en el Tr6plco htmedo. Te-

sis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, UCRICATIE, 
1979. 72 p. 

CARRILLO LARIOS, H. E. Efecto de Ia suplementaci6 n 

cor, 16sforo y cobre sobre la fertilidad en ganado 
bovino de came. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa 
Rica. UCR/CATIE, 1980. 65 p. 

CUBIL LOS, G. et al. Un sistema de producci6n de lerhe 

para pequeflos productores. In Reuni6n Anual del 
26a, Guatemala, 1980. /Resjmenes/PCCMCA, 


Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p.213. Coauto
res: H.Mufoz, M. ERuiz, 0. W. Deaton y G. Fuen-
tes. 

DEATON, 0. W. y LEON, V. Comportamlento productivo 
de un hato lechero experimental en Costa Rica. In 

26a., Guatemala,Reuni6n Anual del PCCMCA, 
ICTA,1980. IResOmenes/ Guatemala, PCCMCA, 

1980. p. 234. 
DELGADO, A. et al. Estudlo socloecon6mico de fincas 

tipicas en dos kreas de PanamA. In Reunl6n Anual 
del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. IRestmenesl 

Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 59. Coauto

res: Vernon C. Wynter, Hbctor LI Pun y Marcelino 

Avila. 

FANOLA GUTIERREZ, A. Estudio del efecto de minera
bovlnos de ca;,de alIles trazas, sexo y peso en 


mentados con gallinaza. Tesis Mag. Sc. Turrialba,
 
Costa Rica, UCRICATIE, 1980. 51 p.
 

GONZALEZ, C.y SERRANO, A. Reglstros del hato leche

ro. In Reuni6n Anual del PCCMCA, 26a., Guatema
la, 1980. /Resjmenesl Guatemala, PCCMCA, IC-

TA, 1980. p. 215. 

GUILLEN, R.y AVILA, M. Relacl6n econ6mica entre los 
pecuarlo en pequeflascomponentes agricola y 

fincas ganaderas de Costa Rica. In Reuni6n Anual 

del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. IResimenes/ 
Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 214. 

LOZANO, E., RUIZ, A. y RUIZ, M. E. Desarrollo de sub

sistemas de alimentaci6n de bovinos con rastrojo 
- v.ga. L.. !i Balance metade frijol (Phaseolu 

co a varlos nivelesdeenergfay proteina supleb6 11
mentarla. Turrialba (Costa Rica) 30(1):63-70. 1980. 

RUIZ, M. E. y RUIZ, A. Desarrollo de sub

_ , et al. Caracterizaci6n preliminar de los sis-... 
sistemas de alimentacln de bovinos a base de 

temas de finca tipica en dos areas de Panama. In 
rastrojo de frijol (Phaseolus vulgarls L.). Ill. Pro

duccl6n de came. Turrialba (Costa Rica) 30(2):153
159. 1980. 

MARTINEZ MONTOYA, L. Consumo voluntarlo, digesti

billdad y balance metab6lico en novillos allmenta
dos con seudo-tallo de banano (Musa acuminata, 
cv. Cavendish) y suplenentos energaticos. Tesls 
Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, UCRICATIE, 1980. 

60 p. 

RUIZ, M. E. y PEZO, D.Consumo y digesti-A_ .,_____ 
billdad de seudo-tallo de banano bajo diferentes 

Producniveles de suplementacl6n energ6tica. 
ci6n Animal Tropical 5(1):87. 1980. 

MEDINA CERTAD, R. I. Tasa de digestl6n y digestibill
dad potencial ruminal de materiales fibrosos en 

funcl6n de nIvel6: de almid6n suplementarlo. Te

sis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE, 
1980. 69 p. 

PEZO, D.y FANOLA, A. Composici6n quimica ydigesti
billdad in vitro del seudo-tallo y hojas de banano y 

platano. Producci6n Animal Tropical 5(1):86. 1980. 

QUIJANDRIA, B. Bases para la investigacl6n en siste
mas de produccl6n de porcinos. In Reuni6n Anual 
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del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. lResimenesI 
Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 220. 

Diseflo ydistribucl6n de las facilidades do 
experlmentacl6n en especles menores. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1980. 18 p. 

REICHE, C.E. yAVILA, M.Caracterizacl6n prellminar de 
los sistemas de produccl6n bovina en la regl6n de 
Nueva Concepcl6n, Guatemala. In Reunl6n Anual 
del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. IRestmenes 
Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 216. 

ROMERO, F. et al. Atillsis prellminar de la 
caracteristica de sistemas de produccl6n de 
leche en la zona de Monteverde y Santa Elena. In 

del PCCMCA, 26a., Guatemala,Reunl6n1980. IRes~menes/Anual Guatemala, PCCMCA, ICTA, 
1980. p. 217. Coautores: M.Avla, V.Qurs,A. Cor-
dero, A. Serrano y B. Quijandrla. 

.BEJARANO, G. y DEATON, 0. W. Compor-

tamlento reproductivo de diferentes grupos ra
clales en un hato lechero. In Reun16n Anual del 
PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. IResOmenesl 
Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 236. 

RUIZ, 	A. y PEZO, D. Frutas y seudo-tallos de banano: 
evaluacl6n nutricional bfsica y produccl6:n ani-
meal. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 1 p. S61o 
sumarlo. 

RUIZ, M.E.et al. Desarrollo de subslstemas de allmenta
cl6n de bovinos con rastrojo de frijol (Phaseolus 
vulgarls, L.). I. Dlsponibilidad, composicl6n y con-
sumo del rastrojo de frijol. Turrialba (Costa Rica) 
30(1):49-55. 1980. Coautores: R. Ollvo, A. Ruiz y J. 
Fargas. 

SAN MARTIN HOWARD, F. A. Digestibilidad, tasas de 
dlgestl6n y consumo de forrale, en funcl6n de la 
suplementacl6n con banano v 3rde. TesIs Mag. Sc. 
Turrlalba, Costa Rica, UCRICATIE, 1980. 59 p. 

SERRANO, A. yGONZALEZ, C.A. AnAllsis y alternativas 
para mejorar el comportamiento reproductivo del 
ganado bovino centroamericano. In Reunl6n 
Anual del PCCMCA, 26a., Guatemala, 1980. 
/Res~menes/ Guatemala, PCCMCA, ICTA, 1980. p. 
235. 

SIERRA POSADA, 0. Efecto de tres factores de manejo 

sobre la productividad y evolucibn de un pastizal 
natural en Turrialba, Costa Rica. Tesis Mag. Sc. 
Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE, 1980. 128 p. 

SOLANO, R. atal. lnfnrmacl6n prellminer sobre un mo- 
delo de produ :cl6n Intensiva de ganado de doble 
prop6sito en 'luev. Concepc16n, Guatemala. In 
Reun16n Ar' ,a1 del PCCMCA, 26a., Guatemala, 
1980. IRes- ,ndnqs/ Guatemala, PCCMCA, ICTA, 
1980. p ;!i9 Coautores: H. Gonz~lez, B. 
QuIjanarla y G. Cublllos. 

VARGAS BARAHONA, H. E. Influencla del amamanta
mlento post-ordefo sobre el crecimlento de terne
ros y la produccl6o de leche. Tesis Mag. Sc. 
Turrialba, Costa Rica. UCR/CATIE, 1980. 58 p. 

VILLEGAS, L. el al. Comportamiento del m6dulo lechero 
CATIE en fincas de campesinos en la costa AtIn
tica de Costa Rica. In Reunl6n Anual del PCCM-
CA, 26a., Guatemala, 1980, /Resdmenesl Guate
mala, PCCMCA, ICTA, 1980. p.221. Coautores: 0. 
Murillo, 0. W. Deaton y F. Romero. 

Programa do Recursos 
Naturales Renovables 
APOLO BERRU, W. A. EvalurLcl6n de la escorrentla su

perficlal y la erosl6n en un pastizal con drboles 
alslados en La Sulza, Turrialba, Costa Rica. Tesis 

Mag. Sc., Turrialba, Costa Rica, UCRICATIE, 1980.69 p. 

BEER, J. Alnus acuminata con pasto. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1980. 6 p. Trabajo presentado en el 
Curso sobre Tdcnicas Agroforestales para el Tr6
pico HOmedo, Turrialba, Costa Rica, 1980. 

__ -. Cordla alliodora con Theobroma cacao: una 
combinacl6n tradiclonal agroforestal en el tr6pl. 
co hOmedo. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 4 
P. 

_ . Erythrina poeppigiana con pasto. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1980. 4 p.Trabajo presentado 
en el Curso sobre Tecnicas Aeroforestales para el 
Tr6plco HOmedo, Turrialba, Costa Rica, 1980. 

Fargas.__The investigation of agroforestry systems: 
methodology utilized by CATIE. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1980. 24 p. 

la cuen-BERMUDEZ MENDEZ, M.M. Erosl6n hidrica en 
ca piloto La Suiza, Costa Rica. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1980. 28 p. 

. Erosl6n hidrica y escorrentla superficial en 
el sistema de caf6 I Coffea arabica LJ poro 
lErithrina poepplglana (Walpers) 0. F. Cook/ y 
laurel (Cordia alllodora(R.& P.) Cham./ en Turrial
ba, Costa Rica. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Ri

ca, UCRCATIE, 190. 74 p. 

BOSHIER, D.H. Report on IUFRO Symposium and Work
shop on Genetic Improvement and Productivity of 
Fast Growing Tree Species, held at Aguas de Sao 
Pedro, Sao Paulo, Brazil 25-30th., August 1980. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1981. 27 p. 

BUDOWSKI, G. Aspectos ecol6gicos del bosque home
do. Turrialba, Costa Rica, CATIE, '30. 16 p.Tra
bajo presentado en el Seminario ,.Acional sobre 
los Recursos Naturales y el Amblente Ivan Monte
negro BAez, Managua, 1980. 
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Compilacl6n de ventajas y desventajas de 
sistemas agro-forestales (presencla de drboles en 
cultivos allmenticios o en pastos), en compara-
cl6n con monocultivos. Turrialba, Costa Rica, CA-
TIE, 1980. 2 p. 

La efectividad del movimlento a favor de Ia 
conservac16n de las Areas sllvestres: una opinl6n 
desde adentro. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1980. 3 p. Trabajo presentado en el Simposio de 
Parques Naclonales y Reservas Blol6glcas, San 
Jos6, Costa Rica, 1980. 

. Increasing food oroduction In C6ntral Amer-
Ica; some thoughts on alternatives and the long 
term destiny of the region. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE, 1980. 5 p. 

•The place of agro.forestry in managing trop-
Ical forests. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 19 
p. Trabajo presentado en el International Sympo-
slum on Tropical Forests: Utilization and Conser-
vation, New Haven, 1980. 

CLARK, D.A., CLARK, D.B. y MACFARLAND, C. Opera-
tional plan for management and development of 
Ia Selva Field StatlonlBiological Reserve. Turrial-
ba, Costa Rica, OTS, CATIE, 1980. 39 p. 

COMBE, J. Presentacl6n del Proyecto Forestal de Sulza 
en el CATIE, Turrialba, Costa Rica. In Seminarlo 
Forestal CATIE-DDA, Turrialba, Costa Rica, 1979. 
Actas; proyectos forestales para el desarrollo ru
ral de America Tropical. Camp. par J. Cambe y H. 
JImrnez Sae. CATIE. Sale T•cnica. Informe Tc
lnezno.a.98E. r.e T5. IForestal 

nico no. 6. 1980. pp. 57-62. 

CHANG, B. Y. A short history of the Banco Latnoamerl-
cano de Semillas Forestale's (BLSF) at CATIE, 
Turrialba, Costa Rica. Turrialba, Costa Rica. CA-

TIE, 1980. 10 p. Trabajo presentado en el Work-
shop in Tropical Seed Problem, San Felipe Baca-
lar, Quintana, Roo, M~xico, 1980. 

FIE.RROS GONZALES, A. M. Raleos Iniciales en planta-

Gmellna arborea Roxb. en Turrialba,
clones de 
Costa Rica. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, 
UCRICATIE, 1980. 92 p. 

Cosa Rce.CATE.aneT~cice Inorm in 
FORD, L. B. A survey of pests In forest plantations In124 p. 

Costa Rica. CATIE. Serle Tdcnlca. Informe Tdcni- URCAI.18014p 
co no. 7. 1980. 53 p. 

GEWALD, N. Datos de crecimiento de Pinus Carlbbea 
var. Hondurensis en la reserva forestal La Ye-
gueda, Panam. Turrialba, Costa Rice, CATIE, 
1980, 11 p. Trabajo presentado en el Simposio

los Ne-MAB/IUFRO "Produccl6n de Madera en 
otr6plcos por Medlo de Plantaclones", Rio 
Piedras, Puerto Rico, 1980. 

GLICK, D., MENA, Y.y MORALES, R. Plan de educacl6n 
amblentni e Interpretacl6n para el Parque Zool6gi
co SImL Bolivar. CATIE. Serle TecnIca. Informe 
Thcnlco no. 4. 1980. 76 p. 

JIMENEZ SAA, H.Como ordenar Ia Informacicn colecta
da para redactar un escrito tbcnlco. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1980. 6 p. 

TIE__0.2_._ Fuentes de Informacl6n sobre recursos na
turales renovables. In Seminarlo Forestal CATIE-
DDA, Turrialba, Costa Rica, 1979. Actas: proyec
tos forestales para el desarrollo rural de America 
Tropical. Comp. por J. Combe y H. JIm~nez Saa. 
CATIE. Serle Tcnica. Informe T~cnIco no. 6. 1980. 
pp. 73-77. 

., INFORAT: Informacl6n y Documenta
cl6n Forestal para America Tropical. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1980. 12 p.Trabajo presentado 
en la Mesa Redonda del Sistema Interamericano 
de Informacl6n Agricola, AGRINTER, Ila., La Paz, 
Bolivia, 1980. 

. Un nuevo mecanismo para mantenerse In
formado: la dlseminaci6n selectiva de Informa
cl6n, SDI. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 7p. 

..Objetivos de INFORAT: Informaci6n y docu
mentacl6n forestal para America Tropical. In Se
minarlo Forestal CATIE-DDA, Turrialba, Costa RI
ca, 1979. Actas; proyectos forestales para el de
sarrollo rural de Amdrica Tropical. Comp. por J. 
Combe y H. JIm~nez Saa. CATIE. Serle Tecnica. 
Informe Tecnico no. 6. 1980. pp. 63-68. 

MACFARLAND, C. Pesos del m~todo de plrnIfIcacI6n 
para un sistema de Areas silvestres. In Seminarlo 

CATIE-DDA* Turrialba, Costa Rica, 1979. 
Actas; proyectos forestales para el desarrollo ru
ral de America Tropical. Camp. par J. Combe y H. 
JImnez Saa. CATIE. Serie Trcnca. Informe Tc
nica no. 6. 1980. pp. 79-81. 

.Planlflcaci6n y manejo del sIstema nac~onal 
de Areas silvestres de la Repiblica DomInicana: 
recomendaciones para actividades prioritarlas y 
apuntes sobre temas dlscutidos. Turrialba, CostaRice, CATIE, 1980. 33 p. 

MARCONDES, M. A. P. Adaptacl6n y comprobacl6n de 
una metodologla de evaluacl6n econ6mica apll
cadaal Parque Nconal Cahulta, Costa Rica, 

MARTIN, F.Claslflcacl6n de tecnIcas agroforestales se

gin sus funclones: sistemas sllvoagricolas. 
Turrialbe, Costa Rica, CATIE, 1980. 10 p.Trebajo 
presentado en el Curso sobre Tcncas Agrofores
tales para el TrplcoHtmedo, Turrialba, Costa Ri
ca, 1980. 

MORALES, R.y MACFARLAND, C. Compendlo sobre la 
metodologla para la planificacl6n de Areas sll

vestres. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 26 p. 

PALMER, J. R.Funclones complementarlas de los bos. 
ques naturales y las plantaclones. In Semlnarlo 
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Forestal CATIE-DDA, Turriatba, Costa Rica, 1979. 
Actas; proyectos forestales para el desarrollo ru-
ral de Am6rica Tropical. Comp. por J. Combo y H. 
JImbnez Saa. CATIE. Serie T6cnica. Informe Tdc-
ntco no. 6. 1980. pp. 83-86. 

__ _ Jacaronda copala, a fistgrowtng narrow
crowned neotropical specirs for lowland pulp
wood plantations. Turrlalhd, Costa Rica, CATIE,
1980. 15 p.
REUOT C CE SARIAS 

REUNION TECNICA COLMBO-PA NA SOBRE EL 
MANEJO CONJUNTO DE LA ZONA FRONTERIZA 
DEL DARIEN, la., BOGOTA, 1979. Informe y actas. 
Ed. por R.Morales y C. MacFarland. CATIE. Seris 
T6cnlca. Informe Tdcnico no. 5. 1980. 52 p. 

REYNA, N.y GEWALD, N.Anlsis do Incremento do ma-

dera en plantaclones de Pinus caribaea var. Hon-
Golf en Turrialba, Costa Rica.durensis Barr et 

Turrialba (Costa Rica) 30(2):167-172. 1980. 

ROSERO, P. El sisterna taungya en los tr6plcos. Turrial 

ba, Costa Rica, CATIE, 1980. 12 p.TrabaJo presen-
tado en el Curso sobre T cnicas Agroforestales 
para el Tr6plco Himedo, Turrialba, Costa Rica, 
1980.par0. 

SALAS, G. DE LAS. Factores edficos en las combina-
clones agroforestales. Turrialba, Costa Rica, CA-
TIE, 1980. 14 p. Trabajo presentado en el Curso 

el Tr6plcosobre Tcnicas Agroforestales para 
Hi~medo, Turrialba, Costa Rica, 1980. 

.- El laurel (Cord/a al//odora); ura especie fo-

restalprometodora parel tr6picoa americana; evi-
denclas en Colombia yCosta Rica. Turrialba, Cos-
ta Rica, CATIE, 1980. 13 p.Trabajo presentado en 

al Simposlo Wood Production In the Neotropics 
via Plantations, Rio Piedras, Puerto Rico, 1980. 

___ La necesidad de la capacitacl6n de profe
slonales forestales en el tr6plco como Investiga-
dores. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 7 p. 

comp. Suelos forestales; bibliografla selec-
ta comentada con 6nfasls en el tr6plco. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1980. 32 p. Presentada en at 
curso Uso y Maneoj de Suelos Forestales Tropica-
les, Turrlalba, Costa Rica, 1980. 

SANCHEZ, J. M., MENA, Y. y MOHALES, R., ads. Parque 
Naclonal Volcdn Pods; plan para el desarrollo del 
programa Interprotativo. CATIE. Serle T6cnica. In-
forme T6cnico no. 3. 1980. 72 p. 

SEMINARIO FORESTAL CATIE-DDA, TURRIALBA, COS-
TA RICA, 197q. Actas; proyectos forestales para el 
desarrollo rural en Am6rIca Tropical. Comp. por J. 
Combo y H. JIm6nez Sai. CATIE. Serle T6cnlca. 
informe T6cnico no. 6. 1980. 108 p. 

UGALDE ARIAS, L. A. Rendimlento y aprovechamlento 
de dos Intensldades do raloos selectivos en 
Eucalyptus deglupta Blume, en Turrialba, Costa 

Rica. Tests Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, 
UCRICATIE, 1980. 127 p. Tambl6n presentada en 
el Slmposlo MAB-IUFRO "Produccl6n de Maderas 
en los Neotr6plcos por Medio de Plantaclones", 
Rio Ptedras, Puerto Rico, 1980. 

Blbliloteca Conmemorativa Orton 
DE GUERRERO, A. M.Resi~menes de tests de ca

cao presentadas a Ia Escuela para Graduados de 
Turrlalba 1948-1979. CATIE. Bibltotecologla y Do
cumentacl6n. Bibliografias no. 2. 1980. 72 p. 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGA-
CION Y ENSEVNANZA. Bibliografla sobre cacao:
publlcaclonas en espafl existentes on Ia 
Biblioteca. Turrialba, Costa Rica, Bibloteoca Con
memoratva Ortan, 1980. 11 p. 

estreteglas y* Bloasraf ta sabre 
metodooglas para transferonca do teInorogla 
g bo ec oloa y c ent a rc i n E. i 

Bbllotecolgia y ocumentacl6n. Bibliografas 
no. 1.1980. 40 p. 

Esmenes do tests de afT presentadlas aR 
Ia Escuea pare Graduados de Turrialba, 1948

1979. CATIE. Ser Bibilltecalogla y Documenta
c6n. Biblografls no. 3. 1980. 47 p. 

CLEMENT, C. R.y ARIAS DE GUERRERO, A. M., comps. 

Bibliografla parcialmente anotada sobre pejibaye 
(Bactris gasipaes, H. B. K.). Ed. prel. Turrialba, 
Costa Rica, Bibioteca Conmemorativa Orton, 
1980. 29 p. 

Unidad de Capacltacln 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGA-

CION Y ENSENANZA. UNIDAD DE CAPACITA-
CION. Capacitacl6n 1980: objetivos, organizacl6n 
y programacl6n. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1980. 19 p. 

HART, R.D.y MORENO, A. H. Dlagn6stlco integral para 
el anlisis y evaluaci6n de sistemas agrope
cuarlos: sonoviso. Turrialba, Costa Rice, CATIE, 
1980. 15 p. (Soria materiales de enseflanza). 

LEON VELARDE, C. U. Instalaclones en los sistemas de 

produccl6n de leche en el tr6pico. Turrialba, Cos
ta Rica, CATIE, 1980. 15 p.Trabajo presentado en 
el Curso Metodologla de Investigaci6n y Genera
cl6n de Sistemas de Produccl6n Animal, Turrial
be, Costa Rica, 1980. 

. Manejo de sistemas de producci6n de car
noen el tr6plco. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1980. 30 p.Trabajo presentado en el Primer Semi
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narlo Naclonal sobre Ganaderla de Came en la 
Repiblica Domlnicana, Santo Domingo, 1980. 

. Principlos del mejoremlento gen~tico aplil-
el tr6plco.cados a la produccl6n de leche en 

Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1980. 26 p. Trabajo 
presentado en el Curso Produccl6n de Leche y Ex-

tensl6n (MIDAIIDIAP/FAO), Divisa, Panama, 1980. 

El uso de registros en los sistemas de pro-
duccl6n de leche en el tr6plco. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1980. 9 p.Trabajo presentado en el 
Curso Metodologla de Investlgacl6n y Generacl6n 
de Sistemas de Produccl6n Animal, Turrialba, 
Costa Rica, 1980. 

MORENO, A. Gula metodol6glca para capacitacl6n. CA-
TIE. Serie Materiales de Ensefanza no. 3. 1980. 38 

P. 

Unidad do Comunlcaci6n e Informacl6n 
NOVOA B., A. R. Conceptos b.sicos sobre comunica

cl6n. CATIE. Serle Materlales de Enseflanza no. 2. 

1980. 28 p. 

ManualREGLAMENTACION DE publicaciones. CATIE. 
Administratlvo no. 1. 1980. 37 p. 

ACTIVIDADES EN TURRIALBA 
Volumen 7, nos. 2, 3, 4, 1980. 
Volumen 8, no. 1, 1980. 
Publicado tambl6n en Ingl6s: Activities at Turrialba.
 
Ee.: Arnold Erickson.
 

CATIE NEWS LETTER
 
Nos. 4, 5, 1980. Ed.: Arnold Erickson.
 

INFORME DE PROGRESO 1979.
 
Publicado tambln en Ingl6s: Progress report 1979.
 

Organismos de Cooperacibn 
La cobertura de accl6n del CATIE en los palses se ha visto 

ampliada grandemente graclas a la cooperac16n de lnstitu
clones Internaclonales, reglonales y nacionales; con ellas se 
Ilevan a cabo actividades orlentadas al desarrollo de la investi
gacl6n agricola, pecuarla y forestal del Tr6plco Americano, con 
miras a obtener sistemas de produccl6n mcs ventajosos para el 
pequeflo productor. 

El Centro considera dos formas de cooperaci6n: la t6cnlco
financlera y la t6cnica reciproca. En la primera, el CATIE canall
za recursos de una lnstitucl6n para Ilevar a cabo proyectos de 
investigaclfn en su sede y e, los parses; en la segunda, los es
fuerzos son compartidos entre el CATI Ey la entidad cooperado
ra. A continuaci6n se presentan los organismos que en una u 
otra forma, contribuyen al desarrollo de ras actividades de 
nuestra institucl6n. 

Cooperac16n T6cnlco.Flnanclera 

EEC 	 Comunidad Econ6mica Europea. Contribuye al desarrollo de 
actividades de lnvestigaci6n, capacitacl6n y transferencip, de 
tecnologla, asf como al andlisis del balance energ6tlco en co
munidades rurales. 

ODA 	 Gobierno del Reino Unido. Apoya y ofrece becas de estudlos de 
posgrado; proporclona clentificos resldentes, y contrlbuye en 
la ampllacl6n de la Infraestructura del Centro. 
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CPB 

GTZ 

AID 

ClID 

DDA 

BID 

OEA 

CIP 

FIDA 

IPPC 

UNU 

KELLOGG 

Goblerno de los Patses Ba/os. Contrlbuye en la formaci6n de re
cursos humanos a trav~s de becas de posgrado y apoya otras 
actividades con t6cnicos residentes localizados en el Centro. 

Agencia Alemana de Cooperaci6n Tcnica. Proporciona recur
sos para el desarrollo yconservaci6n de material gen~tico vege
tal; el desarrollo de sistemas de utilizaci6n del suelo para pe
quefos agricultores en Centro America, y aspectos relaciona
dos con la agroforesterla. Asi niismo, contribuye en la 
ampliaci6n de la infraestructura del CATIE. 

Agencia Internacional de Desarrollo. A trav~s de su Oficina Re
gional para Programas Centroamericanos y PanamA, ROCAP, 
contribuye en el desarrollo de Sistemas de Producci6n para fin
cas pequehas y en el aumento de la producci6n de lefla y ener
g6ticos de bajo costo para el consumo de comunidades pe
queflas.
 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 
Contribuye en el desarrollo de sistemas de cultivos y sistemas 
de producci6n animal. 

Programa Suizo de Cooperac16n para el Desarrollo. Coopera en 
el desarrollo de los recursos naturales renovables. 

Banco Interamericano de Desarrollo. Apoya y financia el de
sarrolo de un proyecto de investigaci6n aplicada en produc
ci6n de leche, para beneficio de campesinos centroamericanos 
de bajos ingresos. 

Organizaci6n de los Estados Americanos. Coopera en la capa
citaci6n a corto plazo de t6cnicos do los p ses. 

Centro Internacional de la Papa. Particlpa en la investigaci6n 
cooperativa para el mejoramiento de la paisa. 

Fondo Internacionalpara el Desarrollo de la Agricultura. Finan
cia la investigacl6n de sistemas de producci6n de cultivos 
anuales yapoya el fortalecimlento de la infraestructura bdsica 
de investigaci6n del CATIE. 

Centro Internacional de Protecci6n Vegetal. Coopera con el CA-
TIE y los palses de la regi6n en la protecci6n de plantas dentro 
de los sistemas de produccl6n de cultivos. 

Universidad de las Naciones Unidas. Apoya el Programa de Re
cursos Naturales Renovables y la capacitaci6n a corto plazo en 
t6cnicas agrosilvopastoriles. 

Fundacl6n W. K. Kellogg. Coopera y contribuye en el Proyecto 
de capacitac16n agropecuarla y forestal en el Istmo Centroame
ricano. 
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IBM 	 International Business Machines. Apoya y financia la forma
cl6n de recursos humanos por medio de becas de posgrado. 

IBPGR 	 Comisi6n Internacional para los Recursos Gen6ticos Vegeta
les. Contribuye en el desarrollo y utilizaci6n de los recursos ge
n6ticos de cultivos. 

NSF 	 Fundaci6n Nacional de Clenclas. Financla, a trav~s de la Uni
versidad de Florida con la cooperac16n del CATIE, estudios 
sobre [a sucesl6n vegetal natural y sobre agroecosistemas. 

ITCO 	 Instituto de Tierras y Colonizaci6n. En Costa Rica, contribuye 
en el desarrollo de sistemas de producci6n de leche yen el su
ministro de semillas de cacao de alta producci6n. 

MAG 	 Ministerio de Agricultura y Ganaderfa de Costa Rica. Contribu
ye en el desarrollo de un Programa de Asistencia Tdcnica en la 
zona sur del pals. 

IDIAP 	 Instituto de Investlgaci6n Agropecuaria de Panamd. Financla el 
desarrollo de un programa de asistencia t6cnica en la Investiga
ci6n y demostraci6n pecuarla. 

BCH 	 Banco Central de Honduras. Financia un programa de asisten
cia t~cnica en producci6n animal. 

BCIE 	 Banco Centroamericano de lntegraci6nEcon6mica. Financia la 
producci6n de semilla hibrida de cacao de alto rendimiento. 

IICA 	 Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura. Fl
nancia el desarrollo de la investigaci6n agricola en el tr6pico 
americano. 

BIRF 	 Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento. (Banco 
Mundial). 

Cooperaci6n T6cnica Reciproca 

ACRI 	 Instituto Americano de Investigaci6n de Cacao. 

AVDRC Centro Asidtico de Investigaci6ny Desarrollo de Hortalizas. 

BMZ 	 Minister/o de Cooperaci6n Thcnica Econ6mica,, RepIbfifr. Fe. 
deral de AlemanIa. 

CBRD 	 Instituto para la Investigaci6ny el Desarrollo de la Agricultura 

en el Caribe. 

CIAT 	 Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. 

CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo. 
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FAO 

OTS 

PC 

PNUMA 

UNESCO 

UICN 

UPEB 

WWF 

DGF 

MAG 

UCR 

UNA 

ITCR 

CUA 

CACTU 

OFIPLAN 

CABSHA, S. A. 

SPN 

UNED 

MIDA 

UP 

RENARE 

MAG 

CENTA 

Organizaci6nde las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Allmentaci6n. 

Organizaci6n de Estudios Tropicales.
 

Cuerpo de Paz, Estados Unidos de Amdrica.
 

Programa de las Ni -iones Unidas para el Medio Ambiente.
 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la 
Clencia y /a Cultura. 

Uni6n Internacionalparala Conservaci6n de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales.
 

Uni6n de Palses Exportadores de Banano.
 

Fondo Mundial para la Vida Silvestre.
 

Direcci6n General Forestal, Costa Rica.
 

Ministerlo de Agricultura y Ganaderla, Costa Rica.
 

Universidad de Costa RoCa.
 

Universidad Nacional Aut6noma, Costa Rica.
 

Instituto Tecnol6gico de Costa Rica.
 

Centro Universitario del Atldntico, Costa Rica.
 

Centro Agricola Cantonal de Turrialba, Costa Rica.
 

Oficina de Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica, Costa
 
Rica.
 

Sociedad para la Industrializaci6ndel Cacao, Costa Rica.
 

Servicio de Parques Nacionales, Costa Rica.
 

Universidad Nac/onal Estatal a Distancla, Costa Rica.
 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Panamd.
 

Universidad de Panamd.
 

Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables, Pana-

Md.
 

Ministerio de Agricultura y Ganaderla, El Salvador.
 

Centro Nacional de Tecnologla Agropecuaria, El Salvador.
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DIGEREWARI. 

SRN 

COHDEFOR 

ESNACIFOR 

INA 

CONSUPLANE 

ICTA 

MAG 

BCN 

INTA 

IRENA 

PROCAMPO 
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Direccl6n General de Recursos Naturales Renovables, El Salva
dor.
 

Secretarla de Recursos Naturales, Honduras.
 

Corporacl6n de Desarrollo Forestal, Honduras.
 

Escuela Nacional de Ciencias Forestales, Honduras.
 

Instituto Nacional Agrario, Honduras.
 

Consejo Superior de Planificaci6n Naclonal, Honduras.
 

Instituto de Clencla y Tecnologla Agricola, Guatemala.
 

Ministerlo de Agricultura y Ganaderla, Nicaragua.
 

Banco Central de Nicaragua.
 

Instituto N/caraguense de Tecnologla Agropecuaria, Nicara
gua.
 

Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente, Nicaragua.
 

Programas Campesinos, Nicaragua.
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Consejo Directivo del CATIE
 

Tltulares Dr. Edwin J. Vellhausen, Presidents 
Aaesor Fundacl6n Rockefeller 
Londres 40, Desp. 101 
M6xico 6, D, F., MEXICO 

Ing. Mario Martinez, Primer Vicepre$1dente 
8a. Ave. 28-42, Zona 11 
Ciudadde Guatemala, GUATEMALA 

Ing. Alberto Vargas Barquero, Segundo Vlcepreasldente 
Viceministro Thcnlco 
Minlsterio de Agricultura y Ganaderla 
San Jose, COSTA RICA 

Dr. Jos6 Emilio G. Aratjo 
DirectorGeneral 
Instituto Interamericano de Cienclas Agricolas (IICA) 
Apartado No. 55, San Isidro de Coronado 
San Jose, COSTA RICA 

Agr. Villaldo Arriaga 
Subdirector 
Direcci6n General de Serviclos Agrlcolas (DIGESA) 
Cludad de Guatemala, GUATEMALA 

Ing. Carmen Damaris Chea B. 
DirectoraGeneral 
Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panamd 
(IDIAP) 
Santiago de Veraguas, REPUBLICA DE PANAMA 

Ing. Jose6 Anselmo Gonzlez Rodriguez 

Subdirector 
Instltuto NicaragOense de Tecnologfa 
Agropecuarla (INTA) 
Apartado No. 2648 
Managua, NICARAGUA 

Dr. Claudio Gutl6rrez 
Rector 
Universidadde Costa Rica 
CiudadUniversitaria "Rodrlgo Faclo" 
San Jos6, COSTA RICA 

Dr. Leobardo Jlm6nez SAnchez 
Subdirector General 
Direcci6nGeneral de Extensl6n Agricola 
Secretarla de Agricultura y Recursos 
Hidrdullcos(SARH)
 
Chapingo, MEXICO
 

Ing. Willy Lora Martinez 
Viceminlstro de Operaclones
 
Ministerlode Agricultura y Ganaderla
 
San Jos6, COSTA RICA
 



57 INFORME DE PROGRESO 1980 

Ing. Jos6 Montenegro 	 Dr. Humberto Rosado 
Director de Recursos Humanos
 
Instituto Interamericano de Cienclas Agricolas (IICA)
Secretarla de Recursos Naturales Renovables 

Tegucigalpa, HONDURAS 
Aparrado No. 55, San Isidro de Coronado 

Ing. Manuel Rodriguez San Jos6, COSTA RICA 
Subdirector General 

Ing. Jos6 A.TorresInstituto interamericano de Ciencias Agricolas (IICA) 
Apartado No. 55, San Isidro de Coronado 	 Director de Coordinaci6n de Proyectos Multizonalep 

San Jos6, COSTA RICA 	 Instituto Interamericano de Cienclas Agricolas (IICA) 
Apartado No. 55, San Isidro de Coronado 
San IosO, COSTA RICAIng. Armando Sarnper Gnecco 

Director General LIc. Jern, WilsonCentro de Investigaciones de la Cafla de Azt~car 
Secet rrio General

(CENICANA) Minis,erio de Desarrollo Agropecuarlo (MIDA) 
ApartadIA6reo 92134 Apartado No. 5390
Bogotad, COLOMBIA Panamd 5, REPUBLICA DE PANAMA 

ObservadorAltarnos 

Ing. Eladlo Carmona Beer 	 Ing. Guillermo Villanueva 
Di.ectorde Investigaciones Agricolas 	 Director de Investigacl6n 

Secretaria de Estado de AgriculturaMinisterio de Agricultura y Ganaderla 
Santo Domingo, REPUBLICA DOMINICANASan Jose, COSTA RICA 

Ing. Gilberto Gutl6rrez Zamora 
Jefe, Departamento de Investigaciones en Caf6 
Ministerio de Agricultura y Ganaderla 
San Jos6, COSTA RICA 

Dr. Manuel Maria Murillo 
Vicerrector de Investigacl6n 
Universidad de Costa Rica 
CiudadUniversitaria "Rodrigo Faclo" 
San Jos6, COSTA RICA 

Ing. Mario Nuflo Gamero 
Director, Unidad del Proyecto de Crddlto Agropecuario
 
Banco Central de Honduras
 
Tegucigalpa, HONDURAS
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Personal T6cnico
 

Dlreccl6n 

Santiago Fonseca M., PhD 
Director 

H6ctor MufIoz C., PhD 
Subdirector de Investlgacldn 

Eduardo Locateill F., PhD 
SubdIrector de Capacltacl6n y Cooperaci6n Tdcnica 

Gustavo Delfino T. (hasta noviembrel80) 
Subdirector Ad/unto pars Admlnlstraci6n 

Jefes do Programa 
Gerardo Budowski, PhD 
Programa de Recursos Naturales Renovables 

Gustavo Cubillos, PhD 
Programa de Produccl6n Animal 

Gustavo Enriquez C., PhD 
Programs de Plantas Perennes 

Pedro R.Ofloro C., PhD 
Programs de Cultlvos Anuales 

En Ia sede, Turrialba 

Jorge A. Arce P., Ing. Agr. 
Asistente de relaciones pdblica 

Ana Maria Arias Ch., Lic. (desde febrerol80) 
Bibllotec6loga 

Marcelino Avila, PhD 
Economists agricola 

John Beer, MS 
Especlalista en Investigacidnaoro-forestal 

Jorge E. Benavides, Ing. Pec. (desde agosto/80). 
AsIstente de Investigaci6n 

Rolain Borel, Dr. (desde agosto/80) 
Agrostdlogo 

David H. Boshier, MS (desde febrero/80) 
Especlallsta en gendtica forestal 

Carlos F. Burgos, PhD 
Especlalista en mane/o de suelos 

Jean Combe, Ing. For. (hasta marzol80) 
Silvlcultor 

Alvaro Cordero V., PhD (desde agostol80) 
Coordinador, UCR 

Oliver Deaton, PhD 
Zootecnlsta 

Bertha De La Fuente, Ing. Z. (desde abrlll80) 
Asistente de Laboratorlo 

Gonzalo de Las Salas, Dr. Sc. For. 
SlIvicultor 

Roberto Dlaz-Romeu, MS 
Especlallsta en suelos 

William G. Dyson, PhD 
Especialista en gendtlca forestal 

Jorge E. Echeverrl R., MS 
Fitopatdlogo,PROMECAFE 

Johannes Engels, MS 
Especlallsta en recursos gen~ticos 

Arnold L. Erickson, MS 
Oficlal de informacldn 
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Germin Escobar P., PI,) (desde agosto80) Jorge Le6n A., PhD 
Economista agricola Botdnico 

Marcos A. Esnaola, PhD (desde enero80) Carlos U. Le6n Valverde, MS 
Nutriclonista Especialista en capacitaci6n 

Jos6 Fargas, PhD Craig MacFarland, MS 
Fltofisi6logo Especialista en manejo de dreas silvestres 

Luis Guillermo Fuentes, Ing. Agr. Anabelle Maffioli, Ing. Agr. 
Administrador Estacldn Experimental Asistente graduada 

Nico Gewald, MS Roger Meneses R., Ing. Agr. 
i en sistemas de produccl6n agricolaSiIvicultor Especlai. 

Heiner Goldbach, PhD Margarita ,eguer, Br. 
Fisl6logoen semillas Asistente dc ivestlgacl6n 

Luis Carlos GonzAlez, PhD (hasta agostol80) Heleodoro Mira. da M., MS 
Especialista en iyvestigacidn agricolaCoordinador, UCR 

Claudia Monge B., Br. (desde enerol80)Luis Guillermo Gonzdlez R., Ing. Agr. 
Asistente de informacl6nHorticultor 

Alberto H. Moreno G., MSGello Guzmdn L., Ing. Met. 
Oficialde Capacitaci6nAgroclimat6logo 

Robert Hart, PhD Ral Moreno M., PhD 
Especialista en slstemas de produccidn Fitopat6logo 

Jorge A. Morera M., Ing. Agr.Richard Hawkins, PhD 
Asistente graduadoFisldlogo 

Ernst L. Muller, PhDJulio Henao M.,,PhD 
Especla/ista en procesamlento de datos Fisidlogo vegetal 

Luis A. Navarro D., PhD
Miguel Holle, PhD 

Economista agricola
Horticultor 

Michael Jackson, PhD (hasta noviembre/80) Andrds R.Novoa B., MS 
Especialista en comunicacinHorticultor 

John Palmer, MS
Humberto JIm6nez S., MS 

SlivicultorEspecial/ste en informacldn 

Jeffrey R. Jones, PhD (desde octubre/80) Luls A. Paredes, Agr. 
HorticultorAntrop6logo-soci6/logo 

Danilo Pezo, MSAndrew King, PhD 
NutricionistaEntom6logo 

lohannes Lageman, PhD (desde abril/80) Norman Price, MS 
EcdlogoEconomista agrfcola 
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Benjamin Quljandria, MS (hasta septlembre/80) 
Especlal/sta en espec/es menores 

Luls Guilermo Ramlrez, Ing. Agr. 
Asistente graduado 

Pedro Martin Ramirez, Ing. Agr. 
Economlsta Agricola 

Werner Rodriguez M., Ing. Agr. (desde septlembre80) 
Aslstonte do investlgacldn 

Jalme Rojas H., MS (desde marzo/80) 
Especlallsta en produccl6n de medlos educativos 

Pablo Rosoro, %15 
Especlallsta eu me'nejo forestal 

Manuel E. Rulz, PhD 
Nutriclonista 

Arnolco Ruiz V., MS 
Nutriclonista 

Joseph Saunders, PhD 
Entom6logo 

Alfredo Serrano, PhD 
Fisl6logode Ia reproduccl6n 

Philip Shannon, MS (hasta agostol80) 
Entom6logo 

Myron Shenk, MS 
Especialista en control de malezas 

Nora Solano Q., BS (hasta novlembrel80) 
InvestigadoraSocial 

Pierre Sylvain, PhD 
Horticultor emdrito, PROMECAFE 

Arturo Villalobos F., MS 
Economlsta Agricola 

Karel Vohnout, PhD 
Nutricionlsta 

Jonathan N.Wooley, PhD (desde mayol80) 
Fltome/orador 

En Costa Rica 

Jos6 Campos A., Ing. For. (desde juniol80) 

SIlIvicultor 

Vlotor Hugo Fonseca, Ing. Agr. 
Zootecnlsta 

Jorge JIm6nez B., Ag. Br. (desde septlembre80) 
Agr6nomo asistente 

Olger Murillo, Ing. Agr. (hasta marzo/80) 
Zootecnlsta 

Anibal Palencia 0., MS 
Especlallsta en slstemas de cultlvos 

Francisco Romero R., MS 
Nutriclonista 

Luis A. Ugalde, MS (desde abril/80) 
Silvicultor 

Luis VIllegas, MS 
Nutriclonista 

Henning H. Von Platen, MS (desde junlo/80) 
Economlsta agricola 

En El Salvador 

Roberto Alegria, Ing. Agr. 
Agr6nomo 

Herndn E. Amaya M., Ing. Agr. 
Agrdnomo 

Jos6 A. Arze B., MS 

Fisl6logo ds cultivos 

Modesto Judrez V., Ing. Agr. 
Agr6nomo economista 

Joaquin Larlos, MS (desde juniol80) 
Asistente tdcnico 

Amilcar Menjivar D., Ing. Agr. 
Agr6nomo 

En Guatemala 

Ernesto Huertas, PhD (desde enerol80) 
Fisidlogode Ia reproducci6n 

Donald C. L. Kass, PhD 
Especlallsta en sistemas de cultivos 

H6ctor Martinez H-.,MS (desde juliol80) 

Sllvicultor 

Romeo A. Solano A., MS (desde enerolS0)
Asistente tdcnlco 

En Honduras 

Juan Acosta L., MS (desde juniol80) 
Economlsta agricola 
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Mario D.Alvarado A., Ing. Agr. (desde enero/80) 
Aslstente t6cnlco 

Carlos A. Bonilla B., Ing. Agr. (hasta abrll80) 
Asistente de investigacl6n 

Jos6 E. Donaire, Ing. Agr. (hasta abril/80) 
Aslstente de investigaci6n 

Ricardo Funes P., Ing. Agr. (hasta abrill80) 
Thcnico de lnvestigacl6n 

Csar Gonzdlez, MS 
Flsl6logode la reproduccl6n 

Robert Hudgens, PhD (hasta septlembre/80) 
Especlalista en sistemas de cultivos 

John Hudson, BS 
Control y manefo de incendlos forestales 

Angel Iturbide, MS 
Especlalista en produccl6n y utllizaci6nde forra/es 

Enrique La Hoz, MS 
Especlalista en produccl6n animal 

Menello Madarlaga, Ing. Agr. (hasta enerol80) 
Asistente tdcnico 

Nicolds Mateo V., PhD 
Especlallsta en manefo de cultlvos 

Ram6n Medina G., Ing. Agr. (hasta abrill80) 
Aslstente de Investlgacl6n 

Alfredo Montes L., PhD (deade octubrel80) 
Horticultor 

Oscar Robles, Ing. Agr. (hasta abril80) 
Thcnlco de Investigacl6n 

Edmundo Toro V., MS 
Aslstente tdcnico 

Conrado Volkart, MS (desde agostol80) 
Silvlcultor 

En Nicaragua 

Francisco R. Arias M., MS (desde mayol80) 
Especlalista en slstemas de cultlvos 

Victor H. Bland6n G., Ing. Agr. (desde septlembrel80) 
Aslstente tdcnico 

Orlando Moncada S., Ing. Agr. 
Encargado de estudlos agricolas, Proyecto CIID 

Augusto Otrola Z., MS (desde Juliol80) 
Slivicultor 
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Jaime M. Salazar, PhD (desde abrill80) 
Agrost6logo 

Nico Van Tienhoven, Lic. (desde junol80) 
Economista agricola 

Armando J. Vega, Ing. Agr. 
Asistente en economla agricola 

En Pana6 

Washington Bejarano E., MS 
Especlalista en sistemas de producci6n 

Amable E. Gutl6rrez G., Ing. For. (desde agostol80) 
Tdcnlco Forestal Naclonal 

H6ctor H. LI Pun, PhD 
Especlalista en produccl6n de leche 

Victor Mares, MS 
Agrost6logo 
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