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4 INFORME DE PROGRESO 

Presentaci6n 

La Direcci6n del Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n 
y Ensefianza (CATIE) se complace en presentar el "Informe de 
Progreso" correspondiente al ejercicio econ6mico de 1983, aio 
que fue excepcion.lmente fecundo en acontecimientos de gran
signif icaci6n para la vida institucional. 

En el mes de Junio, el Centro cumpli6 su decimo aniversario. 
Con tan singular motivo, se hizo amplia difusi6n dce la fecha de
conclusi6n de su primei i etapa de vida, por medio de los diversos 
6rganos de coinunicaci6n colectiva en Costa Rica y en el resto de 
los paises del Istmo Centroamericano. 

Un hecho relevante, durante ese mismo mes, fue la ratificaci6n 
del nuevo Contrato entre el Gobierno de Costa Rica y el Instituto 
Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA), me
diante el cual se prorrog6 por veinte ahios m~s la vigencia del
CATIE, corno Asociaci6n Civil de car6cter cientfico y educacional 
sin fines de lucro. 

Posteriormente qued6 debidamente constituido el nuevo Con
spjo Directivo, como autoridad maxima de la Instituci6n. Ademas, 
ratificaron su adhesi6n como miembros regulares del Centro, Pana
ma,Nicaragua, Honduras, Guatemala y RepLiblica Dominicana.

Tambidn constituye un he-ho de gran trascendencia la decisi6n 
tomada Por el nuevo Consejo Directivo, en su prirnera reuni6n 
ordinaria del mes de noviembre, al elegir por unanimidad como
Director del CATIE al Dr. Rodrigo Tart6 Ponce, de nacionalidad 
panamehia, destacado cientffico y acad~mico con vasta experiencia
internacional, quien a partir del lo. de marzo de 1984 dirigir, los 
destinos del CATIE por un perfodo de cuatro ahios. El Dr. Tart6 
sustituir6 en sus funciones al actual Director del Centro, quien
terminar, su mandato pr6ximamente. 

Las actividades de investigaci6n en las 6reas de Producci6n 
Animal, Producci6n Vegetal y Recursos Naturales Renovables, se 
Ilevaron a cabo en forma regular y progresiva Cabe destacar que
durante el presente ejercicio econ6mico se intensificaron los es
fuerzos de investigaci6n en el Proyecto "Lefia y Fuentes Alteroas 
de Energia" y se iniciaron las acciones del Proyecto de "Arboles 
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de Uso M6Itipie", con dnfasis en la fijaci6n de nitr6gerio al suelo y 
en la producci6n de hojas para la alimentaci6n animal, de legumi
nosas arb6reas y arbustivas del tr6pico himedo. 

Se concretaron dos Proyectos de gran importancia para los 
pafses de la regi6n: uno en "Manejo de Cuencas Hidrogrificas del 
Tr6pico", que est6 en proceso de implementaci6n; y otro es el 
Anteproyecto sobre "Manejo Integrado de Plagas", que ya cuenta 
con la aprobaci6n preliminar, para luego pro.eguir con la etapa de 
elaboraci6n del documento final del Proyecto. 

Los recursos de apoyo a las labores de investigaci6n y docencia 
se han desarrollado e incrementado considerablemente en los 1
timos tiempos. La Biblioteca Conmernorativa Orton se encuentra 
operando en su nuevo, ampiio y moderno edificio e instalaciones, 
recientemente construidas. El Laboratorio de Cultivo de Tejidos
ha sido debidamente equipado y est6 en pleno funcionamiento; de 
igual modo, el Laboratorio de Recursos Fitogen~ticos fue puesto 
en operaci6n en el transcurso del ahio que cubre este Informe. 
Estos recursos de apoyo se complementan con un variado compo
nente de equipo y obras f sicas, principalmente construidas en las 
estaciones experimentales, tales como: la secadora de granos, la 
planta de beneficiado de caf6, las instalaciones para el secado de 
maderas, para el manejo de ganado y otras. 

La capacitaci6n de posgrado en las 6reas de Producci6n Ani
mal, Producci6n Vegetal y Recursos Naturales Renovables prosi
gui6 en sus labores, las que aunadas al adiestramiento de ciclos 
cortos y especiL!iz.ci6n en diferentes campos tem~ticos fundamen
tales para el desirrollo agropecuario y forestal de los paises de la 
regi6n --particularmente lacapacitaci6n acelerada- han Ilegado a 
un limite que supera con creces la labor realizada en aios anterio
res, habidndose beneficiado con este esfuerzo m~s de mil profesio 
nales. 

Por otra parte, la ejecuci6n presupuestal del ahio 1983 trans
curri6 con absoluta normalidad, dentro del marco de previsi6n 
establecido. Actualmente, el estado financiero general del Centro 
es bastante saludable y se ha logrado un nivel de consolidaci6n 
satisfactorio. 

Finalmente, conviene resaltar la necesidad de intensificar los 
esfuerzos institcionales en los paises del Istmo Centroarnericano, 
que se han visto obligados a afrontar serios problemas de produc
ci6n y productividad en los renglones agricolas %iales para su 
economfa. El CATIE, por su parte y gracias al apoyo sostenido 
brindado por los diversos organismos de cooperaci6n t6cnico
financiera, ha acudido decididamente en su ayuda y ha ampliado la 
cobertura de sus servicios. 

La responsabilidad de los organismos de cooperaci6n tdcnica 
en el desarrollo del sector agropecuario y forestal de la regi6n, se 
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ha multiplicado considerablemente. El combate de enfermedades 
como la Roya, la Monilia y la Sigatoka, que atacan cultivos vitales, 
asf como la producci6n de protefnas y carbohidratos en cantidades 
satisfactorias para abastecer el consumo local, al igual que otros 
aspectos relacionados con la producci6n y productividad agrfcolas, 
constituyen gigantescoh y preocupantes desaffos para las institu
ciones y organismos encargados de promover y apoyar el desarro-
No agropecuario y forestal de los paises latinoamericanos, es este el 
reto que deberS enfrentar el Centro en el futuro inmediato. 

Gilberto Prez
 
Director
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PFHOC[*)tJ(."I 0 N. ANIM,L 

Las actividades de investigaci6n y enseanza en el 6rea de Producci6n 
Animal son realizadas en el Departamento correspondiente. Durante el trans
curso de 1983 se consolid6 la organizaci6n del Departamento y los mayores 
avances se lograron dentro de la finca experimental de Producci6n Animal 
con 6nfasis en la recopilac;6n de datos b~sicos en ganado de carne y ganado 
de leche. 

En este perfiodo se terrin6 el contrato con el Banco Interamericano de 
Desarrollo y se produjo un informe anual con una serie de publicaciones; as" 
mismo, se termin6 el contrato con el Banco Central de Honduras. Se extendi6 
el contrato con ROCAP/AID, para la parte de estudios en Sistemas de Finca 
con ingresos de origen mixto y el contrato CIID/CATIE. 

Desde el punto de vista del organigrama adrrministritivo y del flujo de 
informaci6n del Departamento se determin6 tres 6reas de delegaci6n de auto
ridad. Estas se refieren a la formaci6n de una Coordinaci6n de Investigaci6n y
Ensehanza, una Coordinaci6n de Trabajo extramuros de Turrialba y la crea
ci6n de la posicion de Jefe de Campo, para canalizar todas las actividades de 
la finca ganadera. 

La organizaci6n aquf descrita, constituy6 el primer intento de definir los 
programas de actividades, despuds de la revisi6n de consultores externos invi
tados a examinar el Departamento en noviembre de 1982. En noviembre de 
1983 se Ilev6 a cabo un segundo anlisis de los progresos obtenidos y una 
mejor definici6n de los programas. 

Se adopt6 la pol (tica de orientar los programas con base en prototipos
productivos y administritivos; su estudio se har6 con personal del propio •,..K 
Departamento y en ellos se pondri a prueba conjuntos de tecnologias para,-!' 
formar un sistema. Posteriormente, estos protot;pos, si tienen 6xito, ser~n 
probados en colaboracin con finqueros para luego constituirse en una reco
mendaci6n para programas de desarrollo. 

Todos los programas estan orientados a resolver problemas de produccion 
de las 6reas tropicales de America, con 6nfasis en alimentaci6n de animales 
con forrajes o subproductos igualmente tropicales. Como consecuencia, los 
proyectos de nutrici6n para bovinos y los de forrajes, forman con el proyerto 
gen~tico ios tres pilares principales de cada prograrna. 

Los programas propuestos son los siguientes: 

Produccin de leche en praderas tropicales. Actualmente se cuenta con 
un prototipo intensivo de producci6n c'e leche, en operaci6n y estudio desde 
1976, con dos reorientaciones, una er. 1978 y otra en 1982; en forrna similar, El Departamento de Producci6n Animal 
desde 1978, se tienp en operaci6n un prototipo de Doble Prop6sito. Dentro contina realizando un programa de 
dle este programa act6an subprogramas y proyectos de estudios forrajeros, mejoramiento gen6tico de ganadoelechero, de gran importancia pora la 
nutricionales y de an~lisis econ6mico. Un apoyo aeste programa lo constitu- regi6n. 
ye el proyecto de mejoramicnto gendtico de ganaao lechero, que viene ope
randn cesde 1953. 

Produccidn de came en praderas tropicales. Este programa recoge las 
experiencias, principalmente de orden gen6tico, para incrementar la producti
vidad de carme de bovino, con uso exclusivo de praderas tropicales. Cuenta 
con un proyecto de formaci6n de un hato de ganado Romo Sinuano y estu
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En la actualidad se realizan investiga-
ciones para el estudio de otros alimen-

tos energkticos no !.radicionales en la 
alimentaci6n del cerdo y otras especies 

menores. 

dios de vigor hibrido en razas cebuinas con criollas. Se estudia la creac;6n de 
un prototipo de sistema en quo se utilicen, en un Area integrada, la crfa y ceba 
de novillos con explotaci6n m~xima de vigor hfbrido y manejo intensivo de 
praderas en la fase de engorde. 

A cada uno Je estos programas tambidn se adhiarep proyectos de aspec
tos nutricionales, gendticos y econ6micos. 

Se han adelantado ademis proyectos exploratorios con especies m ores. 
Entre ellos se inici6 la formaci6n de un prototipo en que se combine [a 
explotaci6n lechera, la elaboraci6n de quesos en finca y el uso de suero de 
queso para ayudar a reiolver el problema nutricional oel cerdo en explota
ciones en pequefia escala. Las investigaciones pertinentes a esta idea se cen
tran alrededor de la b6squeda de fuentes energ~ticas para la alimentaci6n del 
cerdo y la formaci6n de praderas mejoradas, en que se incluya a las legumino
sas en sustituci6n de la adquisici6n de ferzilizantes nitrogenados, para la ali
mentaci6n de las vacas lecheras. 

Las investigaciones sobre sistemas de fincas de pequeios productores 
dependen de contratos con entidades paTrocinadoras, entre las cuales ha figu
rado el Banco Central de Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el International Development Research Center, IDRC (ClID) y AID/ROCAP. 
Estos proyectos se han ejecutado en todos los parses de Am6rica Central y en 
Panam6. 

En estas investigaciones ha figurado la apertura del estudio del papel de 
las especies menores en los sistemas de pequeias fincas. Para ese fin se han 
realizado nuevos estudios con cerdos y pequeios rumiantes, en el propio 
Turrialba y en fincas cooperadoras. Estos proyectos Ilegan aun final en el que 

entre especies anirnales sino con los ingresos por cultivos. Por esta raz6n la 
parte final del contrato correspondiente comprende trabajo en colaboraci6n 
con el Departamento de Producci6n Vegetal. 

Investigaciones sobre sistemas predominantes 
en pequefias fincas ganaderas 

Durante 1983 se continuaron los esfuerzos por caracterizar los sistemas 
pievalecientes en pequeias fincas. Estos trabajos se han real:zado con la ayu
da econ6mica del Banco Central de Honduras y AID/ROCAP, en ese pafs. 
Esta 61tima agencia ha patrocinado trabajos en Guatemala, El Salvador, Costa 

Rica y Panami. En Guatemala y Nicaragua tambi6n ha participado personal 
de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. En el Cuadro 1 se 
muestra el porcentaje de dedicaci6n de algunas pequehas fincas ganaderas en 
difeientes regiones de Costa Rica. 

Un estudio detallado de peque~ias fincas en Costa Rica, indica una gran 
variabilidad de caracteristicas de todos los par~metros investigados. Solamen
te en San Isidro, Costa Rica, en sistemas de doble prop6sito y cultivos existe 
un coeficiente de variabilidad de mis de 70 por ciento en valor total de la 
prcducci6n y 67 a 63 por ciento en tamahio de la finca. En Turrialba, los 
coeficientes de variabilidad en tamafio de la finca para ganaderfa de leche son 
de 160 por ciento y de ganaderfa de leche asociada a cultivos perennes 98 por 
ciento. En el valor total de la producci6n para fincas lecheras el coeficente de 
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Cuadro 1. Porcentaje de dedicaci6n de algunas fincas ganaderas en Costa Rica. 

Dedicaci6n 

Doble Prop6sito Doble Propbsito y

Regihn del No. de exclusivarnente cultivos perennes
 
estudio Fincas 
 y/o came y/o anuales 

San Isidro 60 6.6 93.4
 

Turrialba 50 8.0 56
 

Gudpiles 59 33.9 66.1 

Ciudad Quesada 61 19.7 52.4 

variabilidad es de 95 por ciento y para fincas de doble prop6sito con cultivos 
perennes de 93 por ciento. 

En otra investigaci6n efectuada en Costa Rica, sobre fincas especializadas 
en iecheria en la regi6n alta de Monteverde y baja en Cariari (con cultivos
 
adicionales) el desvio t'pico para un promedio de 65,9 ha por finca, fue de
 
48,7 ha y en Cariari, para una media de 34,4 ha, el desvio tipico fue de 19 ha.

El tamao del hato es uniforme en Monteverde con una media de 29,5 UA ±
 
31,3 UA. Igualmente la inversi6n en ganaderia es 
mas uniforme en Montever
de (630 mil colones ± 183 mil colones) cuando en Cariari la inversi6n es de 
368 mil colones ± 290 mil colones. 

El tamao de la familia fue tambi~n e.tudiado en Cariari y Monteverde, 
en ambos lugares el promedio fue de 6 miembros f 2,9 en Cariari y ± 1,8 en 
Monteverde. En un estudio adicional sobre Cariari y Monteverde con 7 fincas 
en cada caso, la producci6n de leche por hectirea obtuvo un promedio de 478 
kg en Cariari ± 282 y en Monteverde de 1 787 ± 1681. 

Por las razones mostradas es factible encontrar que el ingreso bruto de 
muchas de estas fincas sea extremadamente variable. El Cuadro 2 resume 

Cuadro 2. Ingreso bruto en fincas ganaderas con y sin ingresos mixtos con agricultura. En US$(000). 

SAN ISIDRO SAN CARLOS CIUDAD QUFSADA 
Doble Prop. Doble Prop. Doble Doble + Doble + Doble -,
+ Cultivos + Perennes unicamente Cultivos Perennes unicamente 
Perennes y Anuales Perennes y Anuales 

Ingreso bruto
 
total 6.3 ± 4.6 6.5 ± 4.7 2.7 ± 2.1 8.5 ± 6.5 4.5 ± 3.3 787 ± 583 

Ingreso bru to 
/ha depasto .150± 134 .132± 196 .145-- 0.7 .206± .11 .227 ±.19 144.3±169 

Producci6n de 
leche/hectsrea 
de pastos/a~io 

kg 839 766 766 1168 1204 
 730
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Continuaci6n Cuadro 2 ..... 

GUAPILES TURRIALBA 

Doble + 
Perennes 
y Anuales 

Doble ± 
Anuales 
y Perennes 

Ganaderia 
Lechera 

Doble Prop. 
+ Cultivos 
Perennes 

Ingreso bruto 
total 1516±1049 2105±930 3.5±32 6.2±58 

Ingreso bruto 
/ha de pasto 120±89 141 ±86 .721 ±.78 .740 ± 1.3 

Producci6n de 
leche/hectzirea 
de 	pastos/aiio 

kg 474 657 4197 4105 

algunos datos que tienen relevancia en la dificultad de concluir sobre caracte
risticas peculiares a cada regi6n. El Cuadro 2 presenta algunos resultados de 
productividad de leche por liect6rea que son de gran importancia para juzgar 
el nivel de especializaci6n de las fincas. Sorprende la elevada producci6n, 
comparativamente, obtenida en fincis de la vecindad de Turrialba. Al igual 
que en las mediciones de otras caracteristicas, es dificil aceptar generalizacio
nes debido a la extremada variabilidad. 

Los datos basados en la situaci6n econ6mica indican clue no debe ponerse 
dnfasis en las diferencias medias de cualesquiera de las medidas, por lo que se 
hace necesario volver a estrat;ficar las poblaciones y efectuar an~lisis por 
separado de cada uno de los sectores, de tal manera que se pueda incrementar 
la confianza en el valor de los promedios. Tambi~n es de sefialar que una finca 
tipica de doble proposito, con o sin ingresos mixtos, que pueda ser descrita 
como un s6lo sistema es, hasta el momento, dificil de describir. 

PRODtJ"C"t(7.I \/F - : 1 " 

La investigaci6n en Producci6n Vegetal se orienta haci, la soluci6n de los 
problemas tdcnicos de la agricultura del productor de Centr(em,-irica. Durante 
1983 ha continuado su evoluci6n y es asi como en este _fio el Departamento 
de Producci6n Vegetal intensific6 la fase metodol6gica de investigaci6n deno
minada Validaci6n/Transferencia; en esta fase, participaron activamerte 
muchos agricultores de la regi6n, quienes manejaron solos las alternativas 
promisorias resultantes de la investigaci6n de sistemas de producci6n de culti
vos. Entre los resultados de este trabajo se obtuvo sugerencias de concordan
cia entre la metodologi'a del CATIE con la de las estructuras nacionales, en el 
Istmo Centroamericano. 

As( mismo, se continu6 con el trabajo de desarrollo y generacion de 
informaci6n para la conformaci6n de una metodologia de extrapolaci6n de 
resultados de la investigaci6n de sistemas de cultivos. La experimentaci6n del 
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elemento de extrapolaci6n fue realizada en cuatro pa,"ses: Guatemala, El Sal
vador, Honduras y Nicaragua. 

En forma similar, la investigaci6n de apoyo se orienta haci. el desarrollo 
metodol6gico v obtenci6n de conocimientos, que pueden posteriormente ser
aplicados por los grupos que tienen como meta el desarrollo de tecnologia
para ser usada por el productor. Los resultados mas importantes de este 
proyecto de Producci6n Vegetal durante 1983 fueron: a) el establecimiento 
de tres equipos prototipos en los lugares: Los Santos, Panam,, San Carlos,
Costa Rica y Esteli, Nicaragua; estos equipos tienen como misi6n investigar y
desarrollar tecnologias para sistemas de producci6n importantes en las ,reas
asignadas para su trabajo b) trabajos de investigaci6n que requieren m~s con
trol por parte del investigador y que producen resultados de mayor cobertura
de aplicaci6n; entre estos estudios sobresalen evaluaciones agron6micas de
genotipos, experimentos de fertilidad y manejo de suelos, manejo de cultivos 
y estudios de fitofisiolog (a. 

Los sistemas de produccion que incluyen raices y tubdrculos son de gran
importancia en las regiones ubicadas apoca elevacion sobre el nivel lel mar y
de aita precipitaci6n, por lo que el proyecto que contempla estos trabajos
entr6 en su segundo aho de ejecucion; en este ahio, se recopilo la inforrnaci6n 
sobresaliente en la materia y se identificaron los problemas prioritarios que
requieren investigaci6n; asi mismo, se realizaron actividades conducentes al 
establecimiento de una red de personaE involucradas en la producci6n, investi
gaci6n y mercadeo de tales productos. Entre la experimentacion de compo
nentes de los sistemas que incluyen pltano, se dio atenci6n especial a pruebas
de musaceas resistentes al ataque del hongo, Mycosphaerel/a fi/iensis, causante 
del daho a la hoja conocido como Sigatoka negra.

Tambien durante 1983 fue objeto de investigacion la interacci6n entre 
cultivos y animales. Este trabajo, enfocado como sistemas mixtos, ha permiti
do a los investigadores disefhar alternativas nuevas en las que se incorporan
recomendaciones tecnol6gicas. Las nuevas opciones desarrolladas fueron pio
badas en fincas de agricultores de cuatro paises de la regi6n. 

Investigaci6n y desarrollo de tecnoloia 
para producci6n de cultivos 

La investigacion de tecnologia para producci6n de cultivos se realiza 
considerando las siguientes Areas Especi'ficas: Validaci6n.'Transferencia; Siste
mas Mixtos; Extrapolaci6n; e lnvestigac:. n en Raices Tropicales y Platano. 

Validaci6n/Transferencia. Es una fase de la metodologia, promovida por el
CATIE, de investigaci6n aplicada al rlesarrollo tecnico y econbmico d los 
sistemas de produccin , selecconados por su importanca para un grupo dc 
agricultores definidos en un medio. Consiste en: a) Descr br bien los compo-
nentes y manejo en el tiempo, de una inrovaci0n tecnica (alternativa) proba
da por investigact6n en un sistema de produccon y area, especificando !as
expectativas respecto a su comportarniento tecn,co-econbmico en cobertura y
agricultores; 2) seleccionar una muestra aproxmada de 30 agricultores cola
boradores, representativos de [a poblac16n, 3) defni, las utas y el plan de 
visitas a los agricultores colaboradoies para a) guiai la rstalacion y manejo 

/ -1 
Un ag,,Cullor exphca a los asistentes 
a uno de los dias de campo, susob5e~V,,C,0reS easpecto a fa po'celae ysrv,gcon r'rsfe'etc a que 
'v mn'nelado n su Do'p, f'nca 
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de una parcela hasta de 1 000 m2 con la alternativa en "validaci6n" y otra, 

como testigo, con el sistema del agricultor; b) comunicar y apoyar la ejecu
ci6n del agricultor, sobre los cambios t6cnicos propuestos en la parcela de 
'validaci6n"; c) evaluar el comportamiento t6cnico-econ6mico de la opci6n 

(alternativa), para observar su congruencia ron 13disponibilidad de recursos y 
otras actividades en la finca durante el ciclo -gricola y, d) evaluar la reacci6n 
del agricultor frente a la tecnologfa y la act'vidad de "validaci6n" misma; y, 
4) documentar los resultados obtenidos para retroalimentar los programas de 

investigacibi y alimentar programas y proyectos de producci6n. 
Los resultados del trabajo de campo de Validaci6n/Transferencia son 

alentadores por [a operacionalidad y utilidad de la metodologia y en tdrmi
nos de lo promiscrio de las diferentes tecnologias bajo observaci6n, por su 

productividad, beneficio econ6mico y atractivo para los agricultores. Esta 

metodologia ha sido probada en las 6reas y pafses indicados en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. N6mero de agricultores colaboradores en Validaci6n/Transferencia 

por sistemas de cultivo, zona y pa(s, entre 1981 y 1983. 

Sistema No. Colaboradores* 

Pals Zona En estudio 1981 1982 1983 

Guatemala Chimalterango Maiz-Papa 10 . 

Sacatepdquez Maiz-Frijol 40 -..-

El Salvador Tejutla Maiz-Sorgo -- 25 --

Jocoro Maiz-Sorgo -- 31 

Jocoro (Oriente) Vigna-Maiz -- 30 

Candelaria de Vigna-Maiz . . 26 

La Frontera 

Honduras Intibucd Papa-Maiz-
Frijol - 27 

La Paz-Palo 
Pintado Mafz-Sorgo -- 29 --

Comayagua Mafz-Frijol 30 

San Jer6nimo Arroz . . 20 

Nicaragua Matagalpa Mafz-Frijol 38 --

Matagalpa Mafz-Tomate 10 

Matagalpa Tomate-Frijol 10 

Matagalpa Ma(z-Frijol -- 43 

Costa Rica Pococf-Gudcimo Mafz-Ma z -- 27 --

Pococi-Gucimo Maiz .. .. 39 

Gu~cimo Maiz-Yuca 36 25 

Panamd Guarumal Arroz-Maiz .. .. 8 
Progreso Arroz-Sorgo .. 20 

Los Trabajos de 1981 en Guatemala y la mayor parte de aquellos en 1983 en 
los otros paises, han sido ejecutados por las instituciones nacionales con apoyo 
del Proyecto CATIE/ROCAP. 
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Sistemas Mixtos. El CATIE, para investigar subsistemas de la finca compues
tos por elementos diferentes, ha diriyido su atenci6n a los sisternas que involu
cran animales y cultivos. 

El pinn6sito de esta ,rea de trabajo es desarrollar una metodologfa para 
investigar y proponer, posteriormente, sistemas mixtos mejorados a los pro
ductores peqefios de areas espec(ficas en el 5rea de acci6n del Centro. La 
investigaci6n con sistemas mixtos fue iniciada en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica y Panama; durante 1983 se describieron los sistemas 
mixtos m~is importantes manejados por los agricultores; con base en ellos, el 
personal t~cnico del CATIE dise6 alternativas para estos sistemas, los que 
ser~n validados en 1984 y parte d 1985. 

Extrapolaci6n.La investigaci6n para desarrollar una metodolog-a de extrapo
laci6n, que el Centro ha venido realizando en los dos 6ltimos ahios ha progre
sado al punto de poner a prueba, en cuatro paises de Centro Am6rica, las 
hip6tesis que apoyan los conceptos metodologicos. La metodologia incluye el 
uso de datos edMicos y climiticos para relacionar el desempeo de alternati
vas de sistemas de cultivos en 6reas donde no fueron desarrolladas; ademis, se 
estudian los cambios necesarios en el maneio de las alternativas, para adecuar 
las opciones al ambiente de las nuevas ireas. 

Un subproducto de la investigaci6n en extrapolaci6n es el banco de datos 
de clima y sUelo que se estj formando en el CATIE, el cual ser, de mucha 
utilidad para los investigadores de Centro America en Sistemas Agr 'colas. Este 
banco ha sido formado con informacion obtenida de fuentes primarias de 
cada pals, la cual esti almacenada en forma magn6tica en el computador del 

SdccultoresCATIE, pormitiondo su recuperacion do los archivas can mucha facilidad y 
rapidez. 

Las ireas de Validaci6n/Transferencia, Sistemas Mixtos y Extrapolacidn 
fueron trabajadas en los diferentes paises del Istmo Centroamericano conside-
rando los sistemas agr (colas en relacion con la zona ecologica; de esta manera, 
en Costa Rica, la zona de trabajo para el elemento de sistemas rnixtos com-
prende los cantones de Pococi y Guicimo, incluidos dentro de la zona ecol6
gica del tr6pico muy hjmedo. El prop6sito central del trabajo es el de estu-
diar Ia interacci6n que se manifiesta entre arrnimales y cultivos, para disir uns ix 
sistema de producci6n mixto quo se pueda implernentar con otros pioducto-
res de caracteristicas similares a ias del irea en estudio y que las reconienda
ciones sean adoptadas por los agricultores. 

En la combinaci6n de cultivos-cerdos, se ha dletrminado que liadieta de 
los cerdos, basada en los subproductos de a0scultivas tradicionales, es defi
ciente en proteina y debe complementarse usando otras fuentes adicionales al 
sistema, Por ello, la investigaci6n agricola se ha centrado en la prueba de 
producci6n de leguminosas tropicales ricas en proteina y adaptables en la 
zona. El avance de estas pruebas se indica en el Cuadro 4. 

En El Salvador, dirante 1983, se trabajo en las areas geogrificas y ecol6
gicas descritas en el Cuadro 5. Los proyectos y ineas componentes se encue
tran en el mismo cuadro. 

En los aspectos de caracterizaci6n se finaliz6 (l diagn6stico dinimico de 
cinco fincas de Candelaria de la Frontera y se concluyo, en su fase de campo, 
la segunda campaia del diagnostico sin6ptico del agroecosistema de maiz/ 
frijol en relevo, en dicha zona. Asi mismo, se concluy6 lia fise de campo del 

Durante 1983 se concluV6 la fase 
de campo del estudio de 28 agri

de Jocoro, sobre evoluci6n
socioecon6rnica y su relaci6n con 
los sistumas do pioducci6n piacticados. 

' 

P 

" . '. " -
. 

. . . 

http:Extrapolaci6n.La
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Cuadro 4. 	 Especies de leguminosas consideradas en el Proyecto de Sistemas Mixtos; 
Guapiles-Gu~cimo, Costa R~ca. 

Grado de 
Legu minosas avance del 
consideradas Experimentos experimento 

Cannavalia ensiformis 	 Prueba de 12 variedades Cosecha y andlisis de datos 

Cannavalia ensiformis 	 Distancias de siembra y Cosecha y anilisis de datos 
densidades 

Cannavalia ensiformis Inoculaci6n con Rhizobium Actualmente en desarrollo 
leguminosarium 

Vigna unguiculata 	 Prueba de 12 variedades Actualmente en desarrollo 

Glycine max 	 Prueba de 5 variedades Actualmente en desarrollo 

estudio de 28 agricultores sobre evoluci6n socioecon6mica de pequeios pro
ductores de Jocoro y w interrelaci6n con los sistemas de producci6n practica
dos; ademzis, se cumplieron ocho meses de diagn6stico din~mico de nueve 
fincas con sisternas mixtos en Jocoro. Un an~lisis parcial sobre el periodo de 
la estaci6n seca o verano mostr6 los (ndices bioecon6micos registrados en el 
Cuadro 5. 

En el diseho de alternativas, se obtuvo un modelo prototipo mejorado del 
sistema de producci6n mixto de cultivos integrado con producci6n bovina y 
porcina, el cual es tradicional en Jocoro; la primera aproximaci6n de este 
disefio se logr6 especificar, a un jivel tdcnico aceptable, gracias a los datos e 
interpretaci6n de la caracterizaci6n est~tica y dinimica descrita en el Cuadro 
6. El modelo incorpora el gandul, Cajanus cajan, la introducci6n o estableci-

Cuadro 5. 	 Areas geogr~ficas, ecol6gicas y de elementos por proyecto en ejecucion, El Salvador, 1983. 

Sistema en 
No. Area y Departamento Zona ecol6gica Linea do trabajo Proyecto estudio 

1. 	 Candelaria de La Bosque himedo subtropical y Diagnstico din~mico ROCAP-SPPF Ma(z/Frijol 
Frontera 	 bosque htmedo tropical tran- Validaci6n CEE
 

sici6n a subtropical
 

2. 	 Guaymango Bosque htmedo tropical Extrapolaci6n ROCAP-SPPF Ma(z+Sorgo 
iz/Vigna 

3. 	 Zacatecoluca-La Paz Bosque himedo subtropical Extrapolaci6n ROCAP-SPPF Ma(z-Sorgo 

M, (z/Vigna 
4. 	 Jocoro-Morazan Bosque seco tropical Sistemas Mixtos ROCAP-SPPF (Mafz-Sorgo)+ 

bovinos+cerdos 

Extrapolaci6n ROCAP-SPPF Ma(z+Sorg', 

Ma(z/Vigna 
5. 	 Nueva C-Oncepcibn Bosque hi~medo subtropical Extrapolaci6n ROCAP-SPFF Mafz-Sorgo 

Chalatenango transicibn a tropical Ma(z/Vigna 
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miento de Leucaena, Leucaena leucocephala, y las medidas profilcticas para 
cerdos y bovinos. 

En la prueba y evaluaci6n de alternativas se continu6, por segundo aho 
consecutivo, el ensayo sobre aplicaci6n de mantillo como cobertura (diferen
tes fuentes: gram 'neas y leguminosas), combinado con cambio de variedad de 
maiz y lacomparaci6n de uso de fertilizantes; se estima que podria duplicarse 
el rendimiento de mafz. Tambi~n, se ha diseiado y ester. en prueba cuatro 
sistemas de oroducci6n de cultivos basados en gandul. 

Fn forma similar se inici6 laprueba de siete ecotipos de Leucaena (Leu
caeno leucocephala) en los cuales se mide crecimiento y producci6n de forraje 
y leha, considerando costos y factibilidad de establecimiento. 

En los sistemas agr(colas que incluyen maiz y sorgo, se han encontrado 
problemas con el maiz pues en todos los sitios experimentales de Oriente los 
ensayos sufrieron p~rdidas del 60 por ciento par efecto de lacan (cula. 

En los aspectos de validaci6n, las actividades se estan ejecutando con la 
cooperaci6n ofrecida al CENTA, especificamer.,e a sus equipos de validaci6n 
de Candelaria de laFrontera. AII( se valida laalternativa ma(z H-11 y frijol 
Izalco Rojo en relevo, (cambio de variedades), con un total de 27 agricultores. 

Ciadro 6. Indices tdcnicos de los sistemas mixtos en Jocoro, El Salvador. Noviembre 1982/abril 1983. 

AGR CU LTORES 

INDICE JSC AS HF BRR AH IB AF HS HS RG 

Area (mz) 13 14.5 33.5 54 16.5 29 20.5 23.9 17.2 24 
Area cultivada (mz) 1.5 2.5 1.5 10 2.0 3 4 3.6 5.0 3 
Area Pastos (mz) 12 12.8 32.5 45.3 15.1 27 17.8 21.5 12.2 7 
Unidad Animal (UA) 19.7 17.6 24.1 28.8 29.4 13.3 33.75 19.45 25.0 
Carga animal 1.71 1.47 0.75 0.68 2.03 0.51 2.04 0.81 2.04 
Total vacas 
0/o vacas en prod. 

10.0 
60.5 

7.6 
37.5 

8 
48.6 

13 
81.5 

9.3 
86.3 

8.4 
59.3 

13 
72.5 

11 
66.8 

13 
75.8 

11.5 
58.0 

Prod. vaca o.d/d a 2.97 3.07 1.96 3.51 3.6 2.6 3.92 6.14 2.74 6.11 
Mortalidad -1 aho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mortalidad adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CERDOS 

Reproductoras (no.) 3 4 2 
En engorde 9 3.6 6 4 2.6 4 2 2 4 
Lechones 10.3 23 
Aumento Peso/d(a 0.39 0.200 0.113 0.346 0.505 0.268 
Mortalidad 
Aves No. 

(0/,)) 0 
62 

0 
38 

0 
37 5 

25(1) 
28 

38(1) 
30 

0 
30 

56.5 
15 

100 
26 

0 
114 

Mortal idad aves(°/o) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

ASPECTOS SOCIALES 

Edad producto 38 55 31 44 56 48 19 50 60 37
 
Grupo familiar 3 12 4 3 12 10 4 5 6 4 

S61o verano, en 6poca Iluviosa alquila 17 Mz Tamaho x finca: 16.46 Mz 
S61o verano, en dpoca Iluviosa alquila/cabeza J : 16.53 
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En forma similar, en Oriente se trabaja con la alternativa vigna, para consumo 
fresco, seguida de ma(z.I As( mismo, se analiz6 la alternativa de mafz +sorgo, para Tejutla, valida
da con 20 agricultores; los resultados ms relevantes se ilustran en las Figuras 
1y 2. 

En la fase de extrapolaci6n se establecieron 26 sitios con el ensayo de dos 
alternativas generadas para Tejutla: ma(z H-9 + sorgo criollo leche y ma(z 
H-9/vigna. 

En Nicaragua, la actividad mds importante en investigaci6n consisti6 en el 
establecimiento de 43 parcelas de validaci6n de la alternativa mafz-frijol en 
relevo, en cinco comunidades agrfcolas del Departamento de Matagalpa (Cua
dro 7); la ejecuci6n de todas las actividades est, a cargo de t~cnicos de las 
instituciones nacionales, con la asesorfa y supervisi6n de personal del CATIE 
en Nicaragua, adem~s de apoyo logistico e insumos. 

Ademls de la actividad mencionada, se est6 realizando un registro de las 
actividades agricolas de 25 agricultores que participaron como colaborador3s 
en Validaci6n/Transferencia durante 1982, pero que no son colaboradores 
durante 1983. Esto tiene como objetivo tratar de medir el grado de adopci6n 
de la tecnolog(a y determinar las causas del abandono o no adopci6n de la 
misma. 

En Honduras, por pedido de la Secretaria de Recursos Naturales, Regio
nal de Occidente, se realizaron actividades durante 1983 en Las Flores, (tr6pi
co htmado/seco y semi6rido con riego) dirigidas a: Desarrollar alternativas 

AG 11C UL TO R377 
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Figura 1. Retribuci6n neta al capital efectivo para in. Figufa 2. Ingreso Nero S/ha) en 20 fincas con par
sumos en 20 fincas con parcelas de valida- celas de validact6n de la alternativa maiz
ci6n de [a alternativa maiz-sorgo, en Tejutla, sorgo en Teiutila, El Salvador. 
El Salvador. 
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Cuadro 7. Lista de parcelas de validaci6n maz-frijol en relevo. Establecidas en 1983. 
Nicaragua. 

Parcelas de 
validacibn Localidades Cooperativas Comentarios 

8 San Dionisio Mario Soza La siembra de maiz fue tard(a, dcbido 
a que las Iluvias se establecieron a 
mediados de junio 

10 Susuli Uni6n Campesina La siembra de ma'z fue tardfa, debido 
a que las liuvias se establecieron a 
mediados de junio 

11 Samulali German Pomares Ordoriez La siembra de maiz fue tardia, debido 
y Oscar Fabricio Mufioz a que las Iluvias se establecieron a 

mediados de junio 

6 El Chile Hermanos Sanchez La siembra de ma'z fue tardia, debido 
a que las Iluvias Zeestablecieron a 
mediados de junio 

8 Piedra Colorada Gregorio Montoya La siembra de maiz fue tardia, debido 
a que las Iluvias se estab!ecieron a 
mediados de junio 

El maiz se s2inbr6 a mediados de junio y el frijol en la ultima semana de setiembre. 

tecnol6gicas apropiadas; transferir masivamente las alternativas, despu~s de 
sei debidamente probadas; adiestrar investigadores/ex tensionistas y especialis
tas en riego en la metodolog(a de investigaci6n en sistemas de finr3s y en 
aspectos tdcnicos de producci6n; y, disehar, planificar y ejecutar un esquema 
de trabajo que integre todos los servicios que presta la Secretaria en esa reqi6n 
del pa s. Esta accion se considera como un plan piloto para la Regional. 

Las actividades se iniciaron con la fase de caracterizaci6n a nivel de irea 
(informacion secundaria), de finca y de sistemas de producci6n (informaci6n 
primaria). Actualmente, se tiene en discusion una versi6n preliminar de este 
documento; ademis, se complet6 la fase de diseho y se termin6 un primer 
semestre de investigaci6n en fincas de agricultores con los sisternas de produc
ci6n de arroz y maiz-frijol, que fueron seleccionados en la fase de caracteri
zaci6n, habi6ndose encontrado rendimientos de 3 447 kg/ha de arroz, 1 127 
kg/ha de maiz y 533 kg/ha de frijol. 

En Panama se continu6 [a investigaci6n de componentes; en el 6rea de 
Guarumal, los experimentos sobre el combate de malezas del ma'z demostra
ron que los mejores tratamientos fueron aquellos en los que se aplic6 en 
pre-emergencia Gesaprim 80 o Gesaprim 500 y a los 25-30 dias despuds de la 
siembra Gramoxone dirigido; los rendimientos fluctuaron, para los tratamien
tos mencionados, entre 4 500 y 5 000 kg/ha de maiz, con producciones 
superiores en 2 100 kg a la practica de los agricultores. 

En la misma 5rea, las pruebas de fertilizaci6n del ma(z revelaron que con 
100 kg/ha de nitr6geno y 40 kg/ha de f6sforo, se obtiene rendimientos de 
5 700 kg/ha de maiz en suelos aluviales y de 3 400 kg/ha en suelos ultisoles; 
con la pr~ctica del agricultor los rendimientos fueron de 2 400 y 1 300 kg/ha 
en los dos tipos de suelos respectivamente. 
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En el aspecto de alternativas de producci6n; los experimentos en los 
cuales se estudia en forma integral los mayores niveles de los componentes 
que los integran, en comparaci6n con la pr~ctica del agricJltor, permitieron 
obtener la alternativa para los sistemas de arroz-sorgo y arroz-ma(z. 

Una sintesis del comportamiento de estas alternativas, desarrolladas para 
las 6reas de Progreso y Guarumal, en las que se modificaron los componentes 
variedad, fertilizaci6n, combate de malezas y combate de insectos, se observa 
en el Cuadro 8. 

En los aspectos de Validaci6n/Transferencia, se continu6 con el uso de la 
metodologfa de investigaci6n para desarrollar tecnologias de producci6n en 
sistemas de cultivo; durante 1983, se trabaj6 con 20 parcelas de validaci6n 
con el sistema arroz-sorgo en el 6rea de Progreso y 8 parcelas con el sisterna 
arroz-maiz en el 6rea de Guarumal. 

En los aspectos de Validaci6n/Transferencia se continu6 con el uso de la 
metodologia de irivestigaci6n para desarrollar tecnologias de produccion en 
sistemas de cultivo; durante 1983 se trabaj6 con 20 parcelas de validaci6n con 
el sistema arroz-sorgo en el irea de Progreso y 8 parcelas con el sistema 
arroz-maiz en el 6rea de Guarumal. 

La primera siembra del cultivo de arroz se encontr6 en plena ejecuci6n en 
la zona de Progreso. Los rendimientos obtenidos en algunas parcelas demues
tran que la alternativa produce en promedio un 35 por ciento m~s que la 
pr~ctica del agricultor; sin embargo, los rendimientos fueron relativamente 
bajos, 2 883 kg/ha para la alternativa y 2 135 kg/ha para el agricultor, debido 
a la total anormalidad de la precipitaci6n durante los dos primeros meses del 
cultivo, el cual sufri6 de sequia durante un peri'odo de ms de diez dfas. 

En Guarumal, los rendimieritos de seis parcelas de validaci6n del cultivo 
de arroz, obtenidos con la alternativa y con la prctica del agricultor se 
observan en el Cuadro 9. 

Cuadro 8. 	 Alternativa de producci6n del sistema arroz-sorgo y arroz-maiz para las areas 
de Progreso y Guarumal, Panamzi. 

Rend. Costos 0 /o de au mento en 
Area Sistema Manejo Kg/ha variables beneficio neto 

Progreso Arroz 	 Alternativa 5136 219 290 
Agricultor 2233 168 

Sorgo 	 Alternativa 5755 162 158 
Agricultor 2335 57 

Guarumal Arroz 1 / 	 Alternativa 5995 272 83 
Agricultor 3278 188 

Ma fz 	 Alternativa 4100 172 156 
Agricultor 1640 76 

Arroz2 /  	 Alternativa 4112 272 53 
Agr icultor 2693 188 

1/ En suelos aluviales. 

2/ En suelos ultisoles. 
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Cuadro 9. 	 Rendimientos de arroz en kg/ha, obtenidos en las pruebas de 
validaci5r, de la alternativa tecnol6gica. Guarumal, Panamd. 

Rendimiento kg/ha 

Lugar Agricultor Alternativa Diferencia en °/o 

Sumbona 4282 4824 12.60 
Carrizal 3216 4278 33.00 

R(o Grdnde 3775 4636 22.80 

Tigre de los Amarillos 2163 2944 36.10 
San Lorenzo 2665 3565 33.70 
Quebrada Grande 1950 2832 45.20 

PROMEDIO 3008 3846 30.50 

Investigaci6n con rafces tropicales y pldtano. La investigaci6n en sistemas de 
cultivo que incluyen rafces tropicales y pldtano es de mucha importancia en 
ciertos ambientes de Centro Am6rica; los estudios de estos sistemas, en zonas 
de precipitaci6n abundante, presentan alternativas para la producci6n de cul-
tivos ali, enticios de buena calidad y que ofrecen oportunidades de exporta-
ci6n a mercados fuera del 6rea. 

El cultivo del plitano es importante como fuente de alimento y cofnstitu-
ye, en ciertas ocasiones, un componente de los sistemas mixtos. Sin embargo, 
la presencia de la enfermedad de la hoja, sigatoka negra, hace necesaria la 
introducci6n de material resistente al ataque del hongo, Mycosphaerella fijien
sis var. difformis, causante de la enfermedad. 

La investigaci6n de sistemas con los cultivos de raices y plhtanos fue 
iniciada en 1983 y ha despertado interds y recibido el apoyo de investigadores 
de los pa(ses donde se han realizado actividades de selecci6n de 6reas y 
caracterizaci6n de los sistemas de producci6n; entre los logros mis importan
tes se destaca el progreso alcanzado en los paises con areas ecol6gicas de 
importancia en donde se encuentran sistemas de cultivo mixto, manejados por 
los pequeios agricultores. En Nicaragua, Costa Rica y Panama; el Proyecto 
"Sistemas de Producci6n basados en Ra(ces Tropicales y PI6tano" ejecut6 en 
1982 las fases de selecci6n de 6reas de trabajo y caracterizaci6n de los siste
mas de producci6n utilizados por los pequehos agricultores de tiquisque Xan
thosoma spp. y pl~tano Musa AAB para que en 1983 se realizarar dos reunio
nes tdcnicas; en 6stas se 'cumplieron los objetivos de exponer los hallazgos en 
el campo de !as rafces y tub~rculos tropicales, identificar los problemas de 
investigaci6n prioritaria y esteblecer una red de colaboradores entre agriculto
res, exportadores y tdcnicos. Debido a la duraci6n prolongada de los ciclos 
productivos de estos cultivos, los resultados experimentales del trabajo de 
1983 se est~n analizando a6n. 

En Costa Rica, el Proyecto estableci6 experimentos para generar informa
ci6n acerca de los componentes tecnol6gicos que mJ3 limitan la producci6n: 

El cultivo del pl6tano es de mucha 
importancia en ciertos ambientes de 
Centroamdrica; por esa raz6n el 
CATI E busca materiales resistentes 
a la sigatoka negra. 



22 INFORME DE PROGRESO 

El Departamento de Producci6n Vegetal 
estudia los cultivares de cacao qua 

presentan resistencia a las principales 
enfermedades qua lo atacan. 

_,__ 

el combate de malezas en tiquisque, fiampf y Rame los tutores de elevado 
costo utilizados para la producci6n de iame y el uso de mus~ceas resistentes a 
laSigatoka negra en pl~tano. Paralelamente, la respuesta de las arceas y del 
fiame al espaciamiento y laasociaci6n tiquisque-rabisa Vigna unguiculata 
est6 en estudio. Ambas investigaciones contribuir~n al proceso del diseho de 
sistemas de mayor productividad que los monocultivos, que es laforma pre
dominante de producci6n. 

En Panami, a partir de agosto de 1983, el CATIE y el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias de Panam6i (IDIAP), suscribieron una Carta de 

Entendimiento para aunar esfuerzos tendientes a mejorar el sistema producti
vo de productores de hame en Oc6. Los experimentos necesarios para cumplir 
con este objetivo ser~n establecidos a partir de lapr6xima 6poca de siembra, 
en mayo-junio de 1984; durante este mismo aho, tambi~n seri estahlecida, en 
Progreso, una replica del experimento regional sobre musiceas co!I resistencia 
a laSigatoka negra, para lo cual un total de 250 plantas propagac'ls in vitro de 
los clones A2 de 'Saba' y 14 055 de 'Pelipita', han sido exportacas a Panamd 
para iniciar el proceso de aclimataci6n previo a lasiembra. 

En forma similar, para las Areas de importancia de producci6n de cacao, 
lainvestigaci6n y desarrollo de tecnolog(a ha continiado enfocando :;us traba
jos para resolver los problemas prioritarios del cultivo. Estos problemas se han 
determinado, despu~s de varios ahos de trabajo, especialmente en las zonas 
cacaoteras que comprenden Areas por debajo de los 700 metros sobre el nivel 
del mar. en laparte 1umeda y muy h'meda del tr6pico bajo, que no tiene 
veranos mayores de tres meses. 

La mayorfa de ias actividades han estado dirigidas hacia los paises del 
Istmo Centroamericano y algunos del Caribe, como Repiblica Dominicana, 
Granada, Santa L.ucfa y se cooper6 con Belice y Mexico. Actualmente se 
mantiene un programa de asesoramiento con Panam, en elArea de investiga
cion y fomento del cultivo deleacao. 

Una de las actividades du nvestigaci6n est6 orientada hacia el control de 
las enfermedades de mayor importancia econ6mica en el Area como son Moni
liasis, Mazorca Negra y Mal de Machete, causadas respectivamente por Monilia 
roreri Cif. & Par., Phytophthora sp. y Ceratocystis fimbriata Ell & Halst. La 
otra contempla aspectos geneticos, en los que se han realizado polinizaciones 
para continuar con lainvestigaci6n sobre Monilia, combinando los cultivares 
que parecen prornisorios para laresistencia. Los materiales resultantes se pla
nea sembrarlos en varios lugares de Costa Rica y Panami. 

Tambien se han hecho algunos cruzamientos entre el material promisorio 
y los mejores cultivares que el CATIE tiene para laproducci6n y resistencia a 
otras enfermedades. Se espera que este material tambidn se plante en algunos 
lugares del Istmo Centroamericano. 

Investigaci6n de Apoyo 

El Departamento de Producci6n Vegetal realiza investigaci6n de apoyo 
consideranjo proyectos sobre Flujos de Energ 'ay Apoyo a lainvestigaci6n y 
adiestrrmiento para el desarrollo de tecnologfa de producci6n de cultivos 
alimer,ticios en fincas pequehas. 
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Flujos de Energfa. Las 6reas ecol6gicas en las cuales se Ileva acabo el estudio
 
de flujos de enernfa en comunidades rurales, segtn clasificaci6n de Holdridge,
 
son las siguientes:
 

A. Costa Rica 
A.1. 	 Gu~cimo, Jim6nez y Cariari: Tr6pico bajo himedo. 
A.2. 	 Acosta-Puriscal: Bosq..e htmedo tropical - Bosque de Iluvia
 

premontano.
 

B. Nicaragua 
B.1. 	 Jinotega: Bosque tropiral seco o htmedo. 
B.2. 	 Esteli: Bosque tropical seco o semi~rido. 

C.Honduras 
C.1. 	 Comayagua: Bosque tropical seco o semirido. 

Durante los primeros meses de 1983 se trabaj6 en la recopilaci6n y
reordenamiento de datos existentes en el CATIE, con lafinalidad de hacerlos 
compatibles con anlisis energdticos. Este se realiz6 para los culti los anuales y 
perennes de Costa Rica y se continu6 trabajando con informaci6n de Nicara
gua. 

En Costa Rica, para laregi6n del tr6pico humedo, se analiz6 de manera 
detallada tres tecnolog(as para laproducci6n de ma'z. 

En laFigura 3 se presenta el comportamiento de laeficiencia energ~tica 
(salidas/entradas de energfa) en funci6n de laenergfa invertida; como se 

4-	 Gucimo Jim6nez 

S0-
Cariari
 

W 8 - Tecnologia del agricurtor
 

G 0 Tecnologa delCATIE paraelcombat de malezas
 

D Paqueie tecnologico delCATIE con fertilizante 
4 comba'e de malezas e insectos 

e iI i a i0 I/h | 

04 06 08 !0 4 	 16 is 20 

Enera ianvertuda x 106/hal
(Kcal 

Figura 3. 	 Relacion entre laeficiencia energtica y lainversi6n de energ(a entre dife
rentes tecnologfas de cultivo en Gucinc, Jimdnez y Cariari. 
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puede observar, un pequehio incremento en la cantidad de energia invertida en 
forma de tecnolog'a para combatir malezas, resulta en un gran aumento en el 
indicador energdtico. Estos resultados contradicen la idea generalizada de que 

cualquier inversi6n de Pneraia aumenta la producci6n, di5minuyendo la efi
ciencia energ~tica del sistema; sin embargo, con el agregado de una cantidad 
mucho mayor de energfa en forma de insecticidas y fertilizantes se obtiene un 
resultado desfavorable. Posiblemente, en este caso, otros factotes limitan la 
producci6n. 

En otra irea de Costa Rica (bosque himedo tropical, bosque de Iluvia 
premontano en Acosta-Puriscal) !e analizaron, entre otros, los agroecosiste
mas cuyo componente principal era el caf6. 

En el Cuadro 10 se representan los costos energdticos de todas las activi
dades relacionadas con la producci6n, asf como los insumos utilizados y los 
indicadores energ~ticos. Llama la atenci6n el enorme drenaje de energ(a que 
suponen los fertilizantes -especialmente los nitrogenados- por lo que seria 
altamente conveniente, desde el punto de vista energdtico, realizar ensayos 
alternativos con abono org~nico proveniente de animales o vegetales. En este 
contexto, surgi6, como posibilidad, investigar el abono con pulpa de cafd 
elaborada por el agricultor o centralizada por una industria y luego redistri
buida. 

Cuadro 10. An~lisis energdtico de la producci6n de cafe en Puriscal. 

Traliajo Hr/Ha Energia (Kcal/Ha) 

Preparaci6n del suelo 3.2 1120
 
Plantaci,4n 24 25200
 
Deshierbe 168 58800
 
Fertilizaci6n 88 30800
 
Aplicaci6n de otros agroquimicos 16 5600
 
Poda (cafetos) 104 36400
 
Poda (.rboles de sombral 5 1750
 
Cosecha 664 233400
 
Mano de obra contratada 160 ) =960C 187349 

SUBTOTAL 579819 

Agroqulmicos Hr/Ha Energia (Kcal/Hal 

N-P-K 313 979972
 
NO NH 449 2790086
 
Her'icidas 0.6 65878 

SUBTOTAL 3835936 

Total inversion energia 4415745 

Rendimiento 1014.3 Kg caf6 oro 
(352800V) 8973078
 
Lefla (1081 kg) 5137315
 
Total sai idas 14080385
 

Eficiencia energ~tica (salidas/entradas) 3.19
 
Energia neta 9664640
 
Eficiencia de mano de obra 11137
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Apoyo a la investigaci6n y el adiestramiento. El apoyo a las actividades b~si
cas de investigac16n y desarrollo de tecnologia para la producci6n de cultivos 
alimenticios en el Departamento de Producci6n Vegetal, es financiado me
diante una donaci6n de FIDA 'IFAD-TA 38 (CATIE GRANT). 

Entre sus avances est6 la instalaci6n de tres "Equipos Prototipos" para 
investigaci6n y desarrollo de tecnologias en sistemas de producci6n agrfcola 
en Los Santos, Panami; San Carlos, Costa Rica; y Esteli' en Nicaragua. Cada 
equipo o integra un t6cnico de produccion, uno de proteccion vegetal y otro 
en econom'a agricola; su propdsito es desarrollar tecnologias para mejorar 
alguno de los principales sistemas de producci6n do cultivo en fincas pequehas 
de su 6rea de responsabilidad. 

Estos equipns utilizan la metodologia de investigaci6n y desarrollo de 
tecnologias producida en el CATIE con difuentes instituciones nacionales; 
ademis, en forma interdisciplinaria buscan y canalizan el apoyo de otras 
instituciones. Su interacci6n con las instituciones de irvestigaci6n, extensi6n 
y capacitaci6n, que actuan en sus respectivas eas, se realiza a trav6s de 
trabajos conjuntos o actividades de proyecci6n y capacitaci6n que incluyen 
reuniones tdcnicas y seminarios, ademis de la orientaci6n y supervisi6n de 
estudiantes de agronomia en el desariollo de las investigaciones requeridas 
para ci Por iniciativa de las respectivas instituciones, otros equigraduaci6n. 
pos similares serin instalados en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panama, 
principalmente. 

Los sistemas de producci6n en que los "Equipos Prototipo" estin traba
jando fueron seleccionados durante las caracterizaciones hechas en cada area 
de trabajo e incluyen combinaciones en espacio y tiempo de: maiz Zea mays, 
sorgo Sorghum bicolor y frijol Phaselus vulgaris en Nicaragua; maiz Zea 
mays yuca Manihot escullenta y frijol Phaseolus vulgaris en Costa Rica y arroz 
Oryza sativa, ma(z Zea mays, tomate Lycope-sicum esculentum y otras horta-
lizas en Panama. 

Como apoyo al trabajo de investigaci6n aplicada al desarrollo de tecnolo-

gia, realizado por el Departamento de Producci6n Vegetal y las instituciones 
nacionales con las que interactua, se tienen los trabajos de un equipo multidis
ciplinario de investigaci6n y apoyo cient(fico. Su trabajos son realizados con 
control cientifico / con una expectativa de aplicaci6n amplia, pero identifica
dos como necesarios y de uso inmediato en la investigaci6n aplicada que se 
est6 realizando en algin sistema y situaci6n de producci6n especffica. Estos 
trab~,os han sido dirigidos ,rincipalmente a problemas t~cnicos de produc
ci6n en el Tr6pico HI-medo Bajo y Tr6pico Semi~rido y se han localizado 
mayormente en Nicaragua y Costa Rica; incluyen la evaluaci6n agron6mica, 
como componente alternativo en los sistemas de producci6n tradicionales, de 
diversos genotipos de maiz, sorgo y frijol y otras leguminosas como vigna. 
Estas pruebas se estan coordinando con CIMMYT, CIAT, ICRISAT e IITA, 
adem~s de las dive-sas instituciones nacionales y grupos regionales como el 
Comitd Ltinoameicano para Investigaci6n de Sorgo (CLAIS). Los resultados 
analizados en 1983 se muestran en el Cuadro 11. 

En forma similar, en Costa Rica, se estudi6 la demanda de cr6dito por 
116 pequeios productores agricolas, encontr~ndose que 6ste es principalmen
te para producir yuca. La fuente principal es el banco estatal, el cual carga la 
tasa nominal m~s baja, oero tambi~n ocasiona los mayores costos adicionales 

equipos protoxipos esta orientada 
analizar y generar tecnologias para 
mejorar alguno de los principales 
sistemas de producci6n de cultivos 
en pequefos fincas. 

La ntegraci6n de profsionales en 
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Cuadro 11. 	 Rendimiento (Tm/ha) de 15 variedades de ma(z en 6 sitios con diferentes intensidades de sequia. 
Estel i, Nicaragua, 1982. 

S I T 1 0 	S Promedio 
Santa La La San El de la 

Variedad Adelaida Gracia Mateare Cafia Jos6 Naranjo Variedad 

Antigua x Rep. Dom. Sel. Red. Hoja C-6 0.7 1.2 1.4 1.4 2.4 3.1 1.7 
Jutiapa 7730 0.5 1.2 1.2 2.3 2.6 2.1 1.7
 
Antigua x Rep. Dom. Sel. Red. Espiga C-6 0.9 0.7 1.3 1.2 2.8 3.0 1.7
 
Pool 16 0.6 1.0 1.3 1.7 2.6 2.1 1.6 
Blanco Cristalino - 2 0.4 0.9 1.4 1.4 2.6 2.1 1.5 
Pirsback (1) 7930 0.3 1.0 . 2.5 2.0 1.5 
Pool 15 0.3 0.8 1.1 1.2 2.8 2.3 1.4 
Tuxpeio Planta Baja C-15 0.6 0.9 0.8 1.1 2.3 2.7 1.4 
Honduras B-103 0.1 1.1 2.0 2.4 1.4 
Tocumen 7931 0.2 1.1 1.3 1.4 2.0 2.1 1.4 
Ant. x Rep. Dom. Sel. Red. Hoja y Espiga C-6 0.4 1.1 1.0 1.0 2.0 2.3 1.3 
Honduras A-502 0.5 1.0 1.2 1.6 1.9 1.2 
Honduras B-104 0.5 0.8 1.3 2.3 1.2 
Tuxpeio Sel. Resist. a Sequfa C-3 0.4 0.8 0.7 1.0 2.0 2.0 1.2 
Testigo (Olotillo o X 107 - A) 0.2 0.9 1.1 1.2 1.4 1.0 1.0 

Promedio del siti.	 0.4 1.0 1.2 1.4 2.2 2.3 

. Indica que no habia suficiente semilla para incluir la variedad en este sitio. 

Cuadro 12. 	 Efecto de nitr6geno mineral y cobertura de Erythrina sobre producci6n de ma(z, frijol y yuca V recupera
ci6n de nitr6geno aplicaco (Turrialba, Costa Rica, 1982). 

Producci6n Nitr6geno N recuperado sabre N 
total de recuperado aplicado. °/o EficienciaTratamiento 1/ 2/ biomasa kg ha -1
 

Maiz Frijol Yuca seca
 

Control con 	P, K, Mg 4/ 2379 662 12912 18455 171 ..... 

N, P, K, Mg4 / 5 /  Control con 2649 868 14973 22880 198 18.0 
CoberturR1dI.Erthrinacon 
P,K,Mg 
 2613 1310 13397 21118 213 12.8
 
Cobertura de Erythrina sin 
P,K,mg6/ 	 2228 1019 15950 24785 228 17.4
 

1/ Granos a 15K, de humead. 

2/ Granos a 14/0 de humedad. 

3/ Raices comerciales, mis de 20 cm de largo y 8 cm do ancho.
 

4/ 68 Kg ha -1 de P20 5 coma superfosfato triple, 130 kg ha "1 de K20 como KCL y 17 kg ha "1 de MgO como MgSO4 H2 0
 
5/ 150 kg ha "1 de N como NH4 NO 3 .
 

6/ 40 T ha "1 por afio de materia fresca, 10.4 T ha de materia seca conteniendo 328 kg de N. 
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necesarios para conseguir, manejar y pagar el cr6dito, elevando sustancialmen
te el costo real del crddito para los pequehios agricultores. La demanda de
 
cr~dito 
 (Y) encontrada en funci6n de su costo real (X) en dos comunidades
 
fue:
 

9 9 7
Y = 8 930 + (10.1078 x 10 11 )e 0, X 

(r2 = 0,839; p = 0,95) en Pital y; Y = 2 414 +(0,1221 x 109) e 0,704X 

(r2 = 0,96; p = 0,05) en laFortuna de San Carlos, Costa Rica. 

En evaluaciones realizadas en Turrialba, Costa Rica, sobre diversos manti-

Ilos de leguminosas, como fuentes orgnicas para proporcionar nitr6geno a un
 
cultivo asociado de 
 maiz, frijol y yuca; destaca el de Erythrina poeppigiana
 
(Walpers), que tambi6n puede servir como 
fuente de f6sforo y potasio (Cua
dro 12). En otros estudios se not6 que lasoya Glycine max toleraba mejor
 
que otros cultivos la falta de oxigeno en suelos sujetos a inundaci6n; tambi6n
 
se 
 observ6 que las variedadcs de soya que mis toleraban lainundaci6n acumu
laban menos manganeso en las hojas, el cual aumenta en 
los suelos inundados.
 
En estudios de barreras en curvas de nivel, para disminuir laerosi6n en suelos
 
inclinados del Tr6pico Semirido, destacaron especies de los generos Cajanus,
 
Pennisetum, Leucaena y Gliricidia. En Estel', Nicaragua, el uso de Barreras de
 
piedras mostr6 ventajas relativas al observarse aumentos en rendimientos de
 
frijol por ha, atribuibles a mayor retenci6n de agua, pese al espacio ocupado
 
por 	las barreras.
 

Tambi~n es de mencionar que, en aspectos de trabajo sobre raices tropi
cales, se estin efectuando estudios fisiol6gicos tendientes a rnodelar su creci
miento y encontrar t6cnicas que disminuyen sus costos de propagacion permi
tiendo, a lavez, mis uniformidad en las plantaciones. 

R ErJ R[SO N/%FU HA LE S R FI \f, L5.,
 

En el ,rea de Recursos Naturales Renovables se busca el desarrollo armo
nioso de los recursos naturales, en particular los bosques, las aguas, las areas 
rnarginales para laagricultura, lafauna y laflora, por medio de laplanificb
ci6n, lautilizaci6n racional y las interacciones m~s favorables con otros usos 
de la tierra, a fin de satisfacer las necesidades a corto y a largo plazo de las 
poblaciones rurales en los paises miembros. 

El Departamento de Recursos Naturales Renovables realiza investigacio
nes en esta ,rea, lacual es desarrollada por tres programas inte,'relacionados: 
Silvicultura pata madera; Sistemas Agroforestales; y Manejo de Areas Silves
tres y Cuenca. Adems de los 3 programas funcionan 2 servicios: Informa
ci6n Forestal para Am6rica Tropical (INFORAT) y el Banco Latinoamericano 
de Semillas Forestales (BLSF). 

L~asespecies do ripido crecimlento 

sor investigadas en elDepa tanmento 
de Recur,os Naturales Renovables conSilvicultura y Manejo para Producci6n de Madera el pop6sito de sansfacei rasne
cesidades de los )aises miemhr os. 

Este programa investiga el desarrollo y manejo de bosques tropicales, con 
6nfasis en regenerar y cuidar especies de crecimiento rpido y usos msltiples, 
para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los pa(ses miembros. 
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La identificaci6n en cada paIs 
de areas criticas y potencialmente 

criticas para el abastecimiento 
de leia, es uno de los objetivos del 
Proyecto Leha y Fuentes Alternas 

de E 

Consta de tres proyectos y un servicio especial: Leja y Fuentes Alternas de 
Energia, en el cual el CATIE trata el aspecto lebia en los seis paises centroame
licanos; Mejoramiento de 6rboles de valcr econ6mico; e Investigaci6n sobre 
bosques naturales. 

El servicio es el Banco Latinoarnericano de Semillas Forestales, que colec
ciona y almacena semillas de especies forestales para la utilizaci6n de cual
quier entidad forestal, publica o particular. 

Ademas de la actividad propia de los proyectos, se provey6 asesoria a 
FAO, CIDIA, COHDEFOR, Direcci6n General Forestal en Costa Rica y Ofici
na del IICA en Repiblica Dominicana. Un estudio especial fue la selecci6n de 
las especies por investigar a largo plazo. 

Lefia y Fuentes Alternas de Energia. En 1980 fue firmado un convenio entre 
el CATIE y ROCAP para ciecutar el Provecto Leria y Fuentes Alternas de 
Energia, el cual tiene los siguientes objetivos: 

* 	 La identificaci6n en cada pais de 6reas cr'ticas y potencialmente crfticas 
en cuanto al abastecimiento de leia; 

* 	 &.a identificaci6n de especies aptas para la producci6n de lefia, de r~pido 
crecimiento y facil rebrote; 

* 	 La identificaci6n de las practicas de manejo m~s adecuadas para las 
especies mas aptas para la producci6n de Ip.ba; 

* 	 El establecimiento de unidades demostrativas de cinco tipos: unidades de 
producci6n de lehia a nivel de finca; unidades de producci6n de leha para 
la industria, especialmente la peclueha y mediana en el area rural; unida
des agroforestales donde la producci6n de leia es un componente de 
peso; bosques comunales que proporcionan leiha como producto principal 
o secundario; y unidades de vegetaci6n natural manejada para la produc
ci6n de leiha. 

00 	 El foitalecimiento de la capacidad institucional y profesional en los 
aspectos de producci6n de leiia, tanto en el CATIE como en las institu
ciones nacionales. 

Evaluaciones externas realizadas durante 1982 constataron que varias 
metas del Proyecto habian sido alcanzadas y que se hab'a avanzado considera
blemente en lograr las otras. El asesor forestal regional de AID/ROCAP, en 
estrecha colaboracion con personal del Proyecto, Ilev6 a cabo una evaluaci6n 

t6cnica. Estas evaluaciones confirmaron que varias de las metas trazadas en el 
Proyecto fueron superadas; sin embargo, en algunos campos necesitan intensi
ficar los esfuerzos. 

Durante el aio 1983 se sigui6 trabajando en estrecha colaboraci6n con 
las instituciones nacionales de contraparte, con las que se tienen firmados
convenios desde 1980: Direcci6n General Forestal (DGF) de Costa Rica; 
Instituto Nacional Forestal (INAFOR) de Guatemala; Corporaci6n Hondure
ha de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) de Honduras; Instituto IlicaragoJense 
de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA) de Nicaragua; y la Direcci6n 
de Recursos Naturales Renovables (RENARE), de Panama. 
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En forma similar, en mayo de 1983 se formaliz6 la colaboraci6n con el
 
Centro de Recursos Naturales (CENREN) de El Salvador, mediante firma de
 
un convenio entre 6ste y el CATIE, 
por lo que las actividades del Proyecto

Lefia en ese pa(s se iniciaron en 
julio, con lo que se logr6 una cobertura total
 
del Istmo Centroamericano.
 

En el transcurso del afio, el personal profesional y de apoyo ha seguido

creciendo sobre todo el asignado por las instituciones de contraparte; esto es
 
un indicador indirecto del impacto que ha tenido el Proyecto Lefia y ademhs
 
demuestra el interds y una mayor comprensi6n del problema de la lefia en

todos los pa'ses; esto se evidenci6 al momento en 
que las instituciones solu
cionaron sus problemas para aumentar sus aportes 
en gastos operacionales,
 
pese a la situaci6n econ6mica que atraviesan los pa'ses.


En 1983 se han intensificado las actividades en 
las ,reas de traba,o exis
tentes (Cuadro 13) con poco aumento de nuevas 6reas en cada par's. 

Cuadro 13. Principales Areas de trabajo del Proyecto Leia CATIE/ROCAP 
a fines de 1983. 

Pais Areas de Trabajo 

Costa Rica 	 Zonas de Acosta - Puriscal (Prov. de San Josd)

San Ram6n (Alajuela), Hojancha y Nandayure
 
(Peninsula de Nicoyal, El Guarco (Cartago)
 

El Salvador 	 Departamentos de La Libertad, Sonsonate y posiblemente
 
Santa Ana. (Las Areas especificas de trabajo se estan
 
seleccion2ndo).
 

Guatemala 	 Zonas de la Miquina (Depto. de Suchitepdquez), Nueva
 
Concepci6n y Escuintla (Escuintla), y areas en Santa
 
Rosa, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Zacapa
 

Honduras 
 Zonas de San Pedro Sula y El Progreso (Valle de Sula)

Siguatepeque y Comayaqua-La Paz, Talanga (Fco. Morazin)
 
Choluteca y Valle 

Nicaragua Znnas de Sdbaco - Matagalpa, Masaya - Managua y Le6n-

Chinandega
 

Panam6 Areas en Provincias de -lerrera y Santos (Peninsula de
 
Azuero), CocId y Veraguas
 

En los aspectos socioecondmicos se dio seguimiento a los estudios que
sirvieron para la definici6n de ireas criticas y de trabajo, complement~ndose 
con otros estudios especificos no previstos en el proyecto, pero que sirvcn 
para completar la informaci6n sobre el consLimo de leha en industrias, por
ejemplo: estudios de caso en los beneficios de cafd en Costa Rica o trapiches 
y alfarerfas en Panami. Otros tienen como objeto conocer mejor los grupos
involucrados en el aprovechamiento para leia y en el comercio, tal es el caso 
del estudio prototipo sobre Ia comercializaci6n de lefia en Nicaragua en cola
boraci6n con el International Institute of Environment and Development 
(lIED) de Londres, Inglaterra. 
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En los estudios silviculturales se estableci6 una cantidad adicional de 
ensayos de comportamiento de especies, e incluso de procedencias como 
Calliandracalothyrsus y Gliricidia sepium. El total de ensayos de especies y 
procedencias lleg6 a 72; en forma similar se aument6 el nimero de parcelas 
individuales de medici6n en las unidades demostrativas establecidas en 1981 y 
1982; en ellas se ha continuado con la medici6n peri6dica de todas las espe
cies consideradas. Sobre todos los ensayos y parcelas existen listas y datos 
computerizados por pals y para el aio de 1984 se tendrh el an~lisis de todos 
los datos obtenidos sobre crecimiento en 1983. 

Asimismo, en el transcurso del aho se empez6 a dar m~s nfasis a la 
investigaci6n del manejo de vegetaci6n natural, especialmente en Honduras y 
Nicaragua, con el establecimiento de ensayos y parcelas para determinaci6n 
de biomasa y manejo de rebrotes; tambi~n se pudo iniciar el manejo de 
rebrotes en plantaciones, incluyendo las de dos ahos de establecidas. Los 
datos sobre producci6n de biomasa se encuentran en la etapa de an~lisis. 

En todas las 6reas de trabajo, existentes o nuevas, se logr6 el estableci
miento de unidades demostrativas con apoyo y bajo supervisi6n del Proyecto 
Leha; el Cuadro 14 se presenta por tipo de unidad y por pafs, establecidas 
hasta 1983. Ademis, como resultado del trabajo realizado en ahos anteriores, 
se entreg6 a personas interesadas plantas par. que realizen sembrfos sin inje
rencia del Proyecto; en varios casos como en Guatemala, Honduras y Panam6 
fueron otras entidades nacionales quienes se encargaron de promover y super
visar la plantaci6n de especies para leha. En Costa Rica, el personal di6 apoyo 
aviveros manejados por grupos organizados de agricultores. 

Cuadro 14. 	 Nmero do unidades demostrativas para la produccion de lefia establecidas en su mayoria 
hasta 1983. 

Producci6n de Plantaciones de 
leia a nivel de lefia para la Bosques Agroforestales Vegetaci6n 

Pals de finca industria Comunales (cercas vivas) natural Total 

1 	 1 224 285Costa Rica 59 

Guatemala 55 	 9 4 1 69 

46Honduras 9 	 7 30 

Nicaragua 16 7 4 2 3 32 

Panam6 9 9 	 18 

Total 148 8 30 260 4 450 

Mejoramiento de Arboles. El Proyecto tiene como objetivos: Conseguir infor
maci6n genrtica de las especies forestales seleccionadas como las m~s prome
tedoras para plantaciones; y, mejorar gen6ticamente las especies de mayor 
utilizaci6n en plantaciones forestales. Actualmente se tiene establecidas parce
las permanentes, donde se mide el crecimiento y desarrollo de 16 especies 
considerando variedades, procedencias y descendencia. 
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Durante 1983 se establecieron dos sitios nuevos para cada uno de los 
ensayos coordinados a nivel internacional, considerando las especies de Pinus 
caribaea y Cordia alliodora; los sitios fueron seleccionados para incluir zonas 
ecol6gicas anteriormente no incluidas en los ensayos. 

En laevaluaci6n de los 5 afios de edad del ensayo de procedencia de 
Pinus caribaea y Pinus oocarpa, establecido en 1977 en cuatro sitios en Costa 
Rica, se mostr6 que Pinus oocarpa produjo un volumen superior a Pinus 
caribaea en todos los sitios donde anteriormente se hab(a considerado al Pinus 
caribaea como el mis apto (zona3 entre 450 - 750 m.s.n.m.); sin embargo el 
Pinus oocarpa no mostr6 fustes tan rectos como algunas procedencias de 
Pinus caribaea, pero si tuvo un h~bito de ramificacidn ms uniforme. El Pinus 
caribaea, como se ha visto en ensayos en otras partes del mundo, mostr6 una 
gran variabilidad dentro de procedencias y no hubo una tendencia sobresalien
te; esto. sugiere que !a mejor estrategia para programas de mejoramiento de 
Pinus caribaea sera basarlas en selecci6n de arboles individuaes dentro de 
varias procedencias. 

Ld selecci6n de arboles individuales se continu6 con la especie Cordia 
alliodora que demuestra superioridad dentro de los rodales naturales en Costa 
Rica; hasta octubre de 1983 se habian seleccionado 15 arboles. 

En forma similar y como parte del ensayo de procedencias de Cordia 
alliodora se empez6 un estudio de variaci6n de caracteristicas de lasemilla y 
su comportamiento ei.laetapa de vivero. Este estudio se continuar ell 1984 
con su plantacion en el cmpo. 

Se iniciaron estudios de propagaci6n vegetativa con Araucaria hunsteinti 
por medio del enraizarniento de estacas, ya que esta especie, a pesar de labaja
produccion y viabilidad de su semilla, ha mostrado un crecimiento excelente 
en Costa Rica y se espera que pueda ser plantada por propagaci6n vegetativa. 

Ecologia, silvicultura y manejo de bosques nativos. Este proyecto se consoli
d6 en el transcurso de 1983 y concentr6 sus actividades en labores de iden'ifi
caci6n de investigaciones y planificaci6n de las mismas. Los criterios de selez
ci6n de objetos de investigaci6n contemplan, en lo esencial, las prioridades
dadas a cada tipo de bosque nativo por los organismos forestales estatales, el 
grado de vinculaci6n de laposible contraparte con ladivulgaci6n y extensi6n, 
como las garantias dp poder realizar investigaciones a largo plazo con los 
objetivos elegidos. 

En Costa Rica se elabor6 un estudio, en colaboracion con laDirecci6n 
General Forestal, cuyo objetivo es l validaci6n de sistemas de intervenci6n 
silvicultural 2n los bosques de Quercus, que tiendan a optimizar laproduccidn 
continua de madera, en el marco del equilibrio ecol6gico y lautilidad racional 
del bosque existente. Este estudio se realiza actualmente en una zona de la 
cuenca alta del rio Macho, entre El Empalme y Vilamills y persigue, suen 
primera fase, definir las asociaciones de Quercus presentes para determinar y
cuantificar los procesos silvigendticos de estas asociaciones. 

En el CATIE, Turrialba, el manejo del Area Forestal incluye laprepara
ci6n de mapas y lapreparaci6n de un plan t~cnico de manejo. Asi mismo, se 
considero larenovaci6n de caminos, cuido programado de las plantaciones
forestales y un aumento del 6rea y las especies en plantaciones lo que fue 
posible por las demandas alternativas a lamano de obra disponible. 

En el proyecto de rnejoramiento de 
arboles se continu6 con laselec
ci6n de Cordia alliodora, que 
demuestra superioridad dentro de losiodales naturales en Costa Rica. En 
it grafica un 6rbol seleccionado en 
lafinca de Antonio ZOiiga en el 
Asentamiento Cariari, Hojancha, Costa 
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M--los 

CSistemas 

lestudios 

t 

Parcela experimental en donde se inves-
riga el asocio de laurel, cafd y por6 

en la finca de un agricultor. 

Tambi~n durante el aho se particip6 en la cosecha y toma de datos de 
laurel y pino para satisfacer las necesidades del Centro. Actualmente existen 
cuatro veces m~s datos que a finales de 1982 y se espera cumplir la sumariza
ci6n y an~lisis de los mismos en 1984, con acceso a un terminal mhs de la 
computadora del Centro. 

Fuera del Istmo Centroamericano se colabora en dos estudios con el 
Instituto de Investigaci6n de la Amazon (a Peruana, los que persiguvn la selec
ci6n de especies nativas prometedoras asi como el manejo silvicultural de 
estas especies. En la fase actual se eligi6, en base a ensayos instalados hace 10 
ahos, a Cedrelinga catenaeformis, Simaruba amara, Parkia velutina, Guatteria 
elata e Iryanthera grandis, en las cuales su crecimiento justifica estudios de 
manejo a mayor escala. Dentro de este contexto se elabor6 el plan de estudios 
de intervenciones silviculturales y manejo de Cedrelinga catenaeformis, en 
base a 30 ha de plantaciones en campo abierto y de enriquecimiento existen
tes, que finalizarn,dentro de 20 a 30 ahos. Un estudio similar trata de tipificar 
los tipos de bosque nativos de la selva baja y se desarrolla actualmente en el 
bosque de terraza y el bosque de quebrada. 

Sistemas Agroforestales 

El Programa de Sistemas Agroforestales tiene como objetivos b6sicos el 
mejorarniernto de las condiciones de vida (ambiente social, ecol6gico y econ6
mico de los habitantes rurales de los paises latinoamericanos), por medio del 
estudio y perfeccionamiento de los sistemas de producci6n agroforestal exis
tentes o de otros sistemas susceptibles de aprovechar o incorporar t~cnicas 
agroforestales. 

Las actividades de investigaci6n de este Programa, se enmarcan dentro de 
dos I fneas b~sicas de acci6n: la caracterizaci6n y evaluaci6n de los sistemas 
agroforestales tradicionales y la in'iestigaci6n de especies arb6reas de usos 
rnltiples (lehia, forrajes, servcios, etc.), susceptibles de ser incorporadas en 

sistemas agroforestales existentes o en el diseio de sistemas mejorados. 

agroforrestales tradicionales. Sobre estos sistemas se han realizado 
en casi todo el territorio de Costa Rica, como es el caso del efectua

do sobre "jardines caseros", pero concentrados b~sicamente en el 6rea de La 
Suiza, Turrialba y en Acosta-Puriscal. 

En La Suiza, Costa Rica, se estudiaron las Asociaciones Coffea arabica-
Erythrina poeppigiana-Cordia alliodora, para evaluar el costo/beneficioqu 
los arboles de C. alliodota y E. poeppigiana representan a los productores de 
cafN. Con este objetivo se han Ilevado a cabc estudios durante cuatro aios en 
la producci6n de cafN, cuando se incorpora Cnicamente ,rboles de Erythrifra 
poeppigiana (i.e. un solo estrato de somb,'a o cuando ad.-ms se incluyen los 
jrboles de Cordia alliodora como un segundo estrato de sombra y producci6n 
forestal. Los resultados (Cuadro 15) demuestran que la producci6n de caf6 no 
se ve influida por la inclusi6n de un segundo estrato de sombra y que las 
fluctuaciones se deben Onicamente al cambio anual en el presupuesto de 
carbono de las matas de caf6 ("cansancio de la planta despu~s de un aio de 
fuerte producci6n"). El ligero descenso en la producci6n se compensa con el 
valor del incremento volum~trico de la madera de los 6rboles de Cordia allio
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dora, los cuales lograron un incremento de 20 m '/ha/aio. Un estudio detalla
do de las relaciones dimensionales, volumetria y epidometrfa de Cordia allio
dora en cuatro asociaciones agroforestales demostr6 que las asociaciones con 
caft son las m~s promisorias para laproducci6n de midera de estas especies 
(Indice de Sitio Alto = 36 m de altura total a 15 a~ios de edad) y que el turno 
actual de aprovechamiento (2-25 ahos) depende Cnicarnente de las necesida
des del productor y no del 6ptirno bioi6gico de laespecie. 

Cuadro 15. Biomasa total, producci6n agricola y produCCion 
do hojarasca (ciclos do biomasa y nutiimoososl on 
asociaciones agroforestales experimentales. 

Ton/ha matoria seca 

Asoolacl6n Biomasa Exportaci6n Circulacibn 

Caf - Pote 36.3 11.78 7.60 

Caf6 -Laurel 38.6 8.45 5.70 

Cacao i-Laurel 43.0 17.28 5.94 

Cacao + Por6 30.9 21.57 6.48 

Pasto + Laurel 46.0 46.91 

Pasto 4-Por6 23.4 61.70 

Adems de las ventajas econ6micas asociadas al tercer estrato de 
sombra, los estudios de ciclos de materia org~nica y nutrimentos han demos
trado que laentrada de 6stos al suelo, via hojarasca, se distribuye ms homo
g~neamente a lo largo del aho con un estrato de Cordia alliodora, pues no se 
expresa directamente en laproduccion de caf6. 

En las asociaciones pasto-ganado-guayaba (Psidiumguajava) se busca la 
cuantificaci6n del costo/beneficio asociado a los jrboles de Psidium gualava 
en los pastizales, para eldiseio de asociaciones mejoradas o mecanismos para 
el control de los 6rboles en los potreros (muchos ganaderos consideran que 

Psidium guajava es una maleza clue debe erradicarse de los pastos). 
Los resultados han demostrado que laproducci6n potencial de lea en 

estas asociaciones es de 40 m/ha, con densidades de 264 arboles/ha; pol otro 
lado, la producci6n de frutos (oferta de forraje al ganado) durante cLIatro 
meses de fructificaci6n al aSo, es de 1,0 ton materia fresca/semana. Al respec
to, sobre una base anual, laproduccion de materia seca (fruta) es de 4,0 
ton/ha/aho, lo cual equivale al 50 por ciento de laproduccion anual de pasto 
en praderas naturales sin fertilizaci6n. El ganado, con un promedio de 450 kg 
peso vivo, consume durante la6poca de fructificaci6n alrededor de 30 kg/ 
dia/cabeza de frutas frescas, lo que representa Un tercio do su consumo diario 
de materia seca; con esta tasa de consumo, ladispersion de semillas, vfa 
ganado, asciende a 120 000 semillas/cabeza/clIa con una germinaci6n natural 
dcl 85 por ciento, ya que el ganado no estimu!a significativamente lagemina
ci6n. Un estudio de caracterizaci6n del potencial dispersivo de las variedades 
de guayaba, presentes en los pastizales, dem'str6 que para minimizar ladis
persi6n de semillas deben seleccionarse las variedades con frutos de 90 g de 
peso promedio. Como un complemento al estudio, se esthn ejecutando an/li
sis del efecto de la sombra arb6rea sobre laproductividad y composici6n 
floristica del pasto. 

. 1 

Segqn los datos ,ecoleclados seha 
demosliado que las asociaciones con 
Mf6oson las rnis promisoi iaspaia
lalo(Jucci~n de de CordiaIN mnadleia 

alliodora.
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7, 

.. 

La deforestacidn en la zona de 
Acosta-Puriscal, Costa Rica, 

es causa de graves problemas ecol6
gicos como la erosion, que produce 

deslizamientos en las tierras 
balo pa~tos. 

En la zona de Acosta-Puriscal, los Sistemas Agroforestales Tradicionales 
fueron caracterizados mediante un inventario del uso de la tierra, asi como un 
reconocimiento de los suelos, lo que facilita el diagn6stico socioecon6mico y 
ecol6gico del 6rea. 

Como una segunda etapa de investigaci6n, se ha desarrollado una meto
dologia de caracterizaci6n de los sistemas agroforestales existentes y se ha 
elaborado una clasificaci6n estructural de los sistemas agroforestales con caf6 
presentes en la zona. Estos estudios han permitido identificar tres sistemas 
agroforestales bisicos en la zona: caf6 con sombra, cercas vivas y sistemas 
silvo-pastoriles. Los cafetales con sombra pueden ser clasificadcs de acuerdo 
a su estructura vertical y al tipo de variedades de caf6 utilizadas (tradicionales 
o mejoradas). Este anlisis fison6mico-estructural ha sugerido que las innova
ciones en la estructura de los cafetales deben ser ejecutadas sin cambiar el 
arreglo vertical para asegurar el mantenimiento ecoldgico del sistema. 

Sin embargo, es de mencionar que la deforestaci6n en el 6rea de Acosta-
Puriscal est6 causand- graves problemas ecol6gicos y de accesibilidad a mate
rias primas, como leha; con base -a los estudios de las necesidades primarias 
afectadas por el deterioramiento ambiental, tales como producci6n de granos 
bsicos, suministro- de agua, ingresos en efectivo, costos de manejo y mante
nimiento e infraestructura (mercado, electricidad, caminos), se han detectado 
los sintomas al respecto y por consiguiente las causas aparentes. Con este 
diagnostico estan en elaboracibn ahora puntos de intervenci6n y sus requeri
mientos respecto al tamaho de finca y aspectos regionales. Estos trabajos se 
realizan en colaboracion con el MAG, San Jos6; CAR, Puriscal en Costa Rica e 
ICRAF en Nairobi, Kenya. 

Basndose en los estudios de caracterizaci6n de Sistemas Agroforestales, 
en La Suiza, Costa Rica, se entr6 a una etapa de evaluaci6n experimental de 
diferentes densidades de rboles de Cordia alliodora sobre la producci6n de 
caf6, ciclos de nutrimentos y estabilidad en la producci6n cafetalera. Para este 
efecto, se ha instalado un experimento sistem, tico de 1,5 ha en la sede central 
del CATIE. Adem6s, los estudios ecol6gicos en sistemas agroforestales experi
mentales se han centrado en la evaluaci6n de los ciclos de nutrimentos en 
estas asociaciones, con la idea de evaluar la hip6tesis de su estabilidad ecol6gi
ca; los resultados, presentados en el Cuadro 15, demuestran que los Sistemas 
Ag-oforestales leguminosos circulan y exportan mayores cantidades de bioma
sa -t elementos nutritivos (N, P, K, Mg, Mn). 

El estudio de diferentes especies de sombra sobre la productividad de 
pastizales de corte (Cynodon sp.), ha demostrado que los 6rboles legumino
sos, como Erythrina poeppigiana, favorecen la productividad de los pastos en 
comparaci6n con especies madrrables como Cordia alliodora; los resultados 
parecen deberse a efectos de la sombra sobre el balance del agua en el suelo y 
a la posible fijaci6n simbi6tica de Nitr6geno. Los efectos de la sombra (p.e. 
reducci6n de energia incidente) solo son evidentes con las especies legumino
sas cuando se las deja sin podar ms de nueve meses. 

Investigaci6n en especies arb6reas de uso miltiple. Dentro de la investigaci6n 
en especies arb6reas de uso mLltiple se destac6 el "Por6" Erythrina poeppi
giana. En esta especie, los Fntudios del efecto de la fiecuencia de la poda de 
las estacas de Erythrina poeppigiana de ocho ahos de edad, demostraron que 
una poda anual produce 18 ton/ha de biomasa seca, dos podas semestrales 
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produjeron un total de 12 ton/ha y tres podas cada cuatro rneses produjeron 
un total de 8 ton/ha. A pesar de esta reducci6n en Ias cifras totales, las podas 
mts frecuentes producen proporcionalmente mis forraje disponible para ali
mentaci6n animal; sin embargo, las podas tienen un efecto negativo sobre la 
nodulaci6n de los 6rboles. 

Como una primera medida para el estudio de lafijaci6n nitrogenada de 
esta especie, se han aislado y cultivado colonias de Rhizobium y se ha prepa
rado un inoculante en un soporte de turba est~ril para su conservaci6n y 
manejo. La cepa de Rhizobium aislkda "CATIE-DRNR/1" est6 siendo someti
da a pruebas de evaluaci6n y ha sido enviada al banco de cepas de Rhizobium 
del Niftal en Hawaii y distribuici., a Universidades en Filipinas. 

Estudios de propagaci6n y establec;miento de estacas de esta especie han 
demostrado que lasupervivencia es mayor (56 Z) cuando se utilizan estacas de 
2,5 m de largo en comparaci6n a estacas de 1,5 m, en Ia.que lasupervivencia 
es del 28 por ciento. Estos valores son posibles de au.nentar considerando 
aspectos como: laedad de las estacas, eldi~metro y el tipo de corte empleado 
en la base y el apice de laestaca. 

Otra especie en estudio es laGliricidia sepium, en lacual se analiza el 
efecto de tres frecuencias de podas (3, 6 y 9 meses) en cercos vivos en lazona 
de San Carlos, Costa Rica. Los resultados han demostrado que laproducci6n 
total de biomasa en una sold poda semestral es de 4,4 ton MS/km de cerca, ,i. 

cambio es de solo 2,1 ton MS/km con dos podas trimestrales; sin embargo, la 
producci6n forrajera es muy parecida er, ambos casos (1,45 vs 1,59 ton 
MS/km bajo dos podas trimestrales y una poda semestral espectivamente). 
Resultados similares se han obtenido con Calliandra calothyrsus. 

En forma similar, para evaluar lavariabilidad gen~tica-ambiental del 
potencial productivo de Gliricidia sepium se ha plantado un ensayo de 17 
procedencias en los terrenos del CATI"E y en laestaci6n biol6gica La Selva 
(OTS), en Sar ipiquf, Costa Rica. 

Areas Silvestres y OCencas 

El programa asiste a los paises de laregi6n del Istmo Centroamericano en 
laplanificacion estrategica y desarrollo de los recursos naturales y culturales, 
particularmente aquellos que son vitales para Areas de concentraci6n de pe-." 
quehos finqueros debido a efectos productores y protectores. En colabora
ci6n con las instituciones nacionales, diseia, dirige y ejecuta proyectos de 
planificaci6n y manejo integral de cuencas. Asi mismo, Ileva acabo investiga
ciones para fortalecer los objetivos precedentes, particularmente de aquellos 
relacicnados con el diseho, prueba y refinamiento de metodologfas de planifi- ** .. 
caci6n e inventario de recursos naturales que mejoren las tdcnicas de manejo E "
do las areas silvest,-es y cuencas. En lagrfica aparecen el Hidrogeo1ogo

Harmen Van Der Biltcolaborador delEn el programa de Areas Silvestres se concluyeron tres estudios durante Departamento de Ingenierfa Agricola 
el aho 1983 y se continuaron otros siete todos sobre las Areas silvestres en la del Instituto Tecnol6gico de Cos' :,Ri
regi6n centroamericana. Los estudios concluidos fueron: Desarrollo y com- ca y el Ing. Jorge Ni hez estudiante 
prouaci6n de una metodologia para laidentificaci6n, selecci6n y planificaci6rn de Posgrado del PASC, recolectando 

muestras en el cauce del rio Tuis, Laestrat6gica de sistemas nacionales de Reservas de Biosfera; Clarificacion y Suiza de Turrialba. 
mejoramiento del marco conceptual sobre Reservas de Biosfera para promo
ver una mejor planificaci6n y operaci6n de esta categoria de manejo; y, 
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Estudio sobre elestrato y tendencias del comercio internacional y utilizaci6n 
local de laVida Silvestre cn Centro Am6rica. 

Los siete estudios que est~n bajo ejecuci6n son: Aplicaci6n de na meto
dologfa para laelaboraci6n de un plan estrat~gico para el subsistema de 
reservas forestales Y categorfas afines y elaboraci6n de una metodologia para 
la redefinici6n de l(mites de 6reas naturales protegidas en Costa Rica; Diag
n6stico de laeducaci6n ambiental en Costa Rica y elaboraci6n de un plan 
para un centro nacional para laEducaci6n Ambiental; Diserio y aplicaci6n de 
una metodologia para la planific.ci6n operacional del sistema de reservas 
forestales de Costa Rica; Diseio de una metodologf'a para laplanificacion de 
refugios de vida silvestre en eltr6pico americano; Aplicaci6n de una metodo
logfa de sistemas para analizar el consumo dcerecursos naturales por poblacio
nes humanas indigenas en areas silvestres protegidas (REserva de Biosfera Rio 
Pltano, Honduras); y, E!aboraci6n de ,ra metodologia para laplanificacion 
del proceso operativo del Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica. 

Uno de los aspectos importantes del subprograma de At, 3s Silvestres es la 
Cooperaci6n y aistencia Tkcnica; 6sta ha sido ofrecida a todos los paises de 
laregi6n en eldesarrollo y apoyo institucional as" como en laplanificaci6n y 
manejo do sus areas silvestres. La cooperaci6n se brind6 en diferentes formas, 
sin embargo, ]a principal estuvo relacionada con laelaborac;6n y endoso de 
proputstas y solicitudes de financiamiento, para diferentes actividades y 6reas 
protegidas, enviadas a instituciones internacionales y bilaterales. 

Durante 1983 los paises de la regi6n recibieron aproximadamente 
USS700.000 para el maneju y planificaci6n de sus ,reas silvestres, gracias a las 
propuestas elaboradas por el PASC. 

Entre otras, las siguientes son algunas de las asesor ias brindadas: en Beli
cc, en el desarrollo de una estrategia nacional preliminar de conservaci6n y 
manejo de laReserva Biol6gica Half Moon Caye; en Honduras, en elmanejo y 
desarrollo de laReserva de Biosfera Rio Pl6tano y en elmanejo y desarrollo 
del Monumentc Nacional Ruinas de Copin; en Nicaragua, en laelaboraci6n 
del Plan de Manejo y Desarrollo del Parque Nacional Isla Zapatera, en elplan 
del Sistema Nacional de Areas Silvestres, y en las acciones preliminares para la 
planiticaci6n y manejo do lapropuesta de Reserva de Biosfera Bosawas; en 
Costa Rica, en laplanificacion, manejo y desarrollo para laReserva de Biosfe
ra La Amistad, en [a elaboraci6n del plan de manejo y desarrollo y otros 
plan'-s t~cnicos para elParque Nacional Braulio Carrillo y en laobtencion del 
financiamiento para los mismos, en la elaboraci6n del Plan de Manejo y 
Desarrollo para elParque Nacional Tortuguero, en laelaboraci6n del Plan de 
Interpretaci6n y Educaci6n Ambiental del Parque Nacional Cahuita, en la 

1V . "colaboraci6n con laFundaci6n de Parques Nacionales el inventario delen 
,'___'. "_ patrimonio natural del pais y en laelaboraci6n de un plan estrat~gico para el 

subsistema nacional do reservas de biosfera; er Panama, laobtenci6n delen 
Visita del grupo Irdigena Kunas de financiamiento y acciones preliminares para laelaboraci6n del Plan de Manejo

Panama y miem, L .del Programa de de laComarca Kuna de San Bias, incluida lacapacitaci6n del equipo planifica-Areas Silvestres a Ia Reserva
 
Biologica de Monte Verde. dor, asi como on 
elmanejo del Parque Nacional y Reserva do Biosfera Daritn,y finalmente, cooperando con laFundacion Nacional de Parciues Nacionales 

en acciones preliminares para laplanificaci6n de la Reserva do Biosfera La 
Amistad. 

El subprograma de Manejo de Cuencas inici6 sus actividades durante el 
aho 1983, con 6nfasis principal en el "Proyecto Regional en Manejo de Cuen
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cas" del convenio CATIE/AID/ROCAP. Al respecto, se ejecut6 y colabor6 en 
lapreparaci6n, prueba y ejecuci6n de laencuesta a las instituciones relaciona
das con el manejc de cuencas en Centro Am6rica, asi como en el procesamien
to de laencuesta y larevisi6n del trabajo de consultores de AID/ROCAP con 
participaci6n directa en laelaboraci6n inicial del Documento Proyecto en 
Manejo de Cuencas con el equipo contratado para lapreparaci6n del mismo. 

En forma similar, se revis6 el material pieparado por el equipo do consul
tores asi como larevisi6n de los documentos fin,.les del Proyecto sobre Cuen
cas, el cual tendrh una duraci6n de seis ahos. Dentro de esto se di6 cumpli
miento a las condiciones previas para el desembolso de fondos del convenio, 
incluyendo lanegociaci6n y preparaci6n de los convenios entre el CATIE y 
las instituciones de enlace de los pa'ses, en Honduras, Costa Rica y Panam6. 

Dado elreciente inicio del subprograma de Cuencas, sus otras actividades 
han estado dirigidas al apoyo y cooperaci6n t~cnica con otras instituciones. 
De esta forma, se diseh6 e instal6 en elCATIE las parcelas de erosi6n
escurrimiento en colaboraci6n con el proyecto cooperativo Universidad de 
Florida/CATIE sobre "La Sucesi6n como un Modelo para Nuevos Agroecosis
temas". En forma similar, se colabor6, por medio del 1,onveni, !!CA/CSU 
con laCorporacion Dominicana de Electricidad y se prepar6 un documento 
sobre "Recomendaciones para laejecuci6n de un programa integrado de pro
tecci6n de las cuencas de influencia en el Proyecto Hidroel~ctrico Rio Blan
co", en Repiblica Dominicana. 

En Turrialba, Costa Rica, romo parte de las actividads del proyecto de 
cooperaci6n CATIE/DDA en el manejo de laCuenca del Rio Tuis, se colabo
r6 con la Asociaci6n de Desarrollo Comunal de La Suiza y con laMunicipali
dad de Turialba sobre Ioi problemas de deforestaci6n y manejo de los recur
sos naturales de dichas cLX:ncas. En igual forma, se particip6 en las etapas 
iniciales del proyecto soore :)osque nublado entre CATIE y UNU y del conve
nio entre el CATIE y laUniversidad del Estado de Nuevo M~xico relacionado 
con el uso de las fincas en lacuenca de: Rio Tuis. 

Dada laimportancia del manejo de cuencas se prepar6 un gui6n para un 
audiovisual sobre el tema, el cual est6 en proceso de preparaci6n en laUniver
sidad Estatal a Distancia, en Costa Rica. 



Capitulo 11 

RESULTAWOS DE LA 
ENSENANZA 

Novivmprag 
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El CATIE lesarrolla acciones de enseranza por medic de sus Departa
mentos de Prodicci6n Animal, Producci6n Vegetal, Recursos Naturales Reno
vables y Desarrollo de Recursos para la Investigaci6n y la Docencia. 

Dentro del Departamento de Desarrollo de Recursos para la Investigaci6n 
y la Docencia, se tiene el Programa de Formaci6n de Recursos Humanos, el 
cual tiene como finaldacld, entre otras, el proporcionar apoyo a las 6reas de 
ensehanza del CATIE. 

De esta manera se efectu6 una reestructuracion del Proyecto "Agricultu
ral training in critical areas in the American rropics", para su presenlacion a 
la Fundaci6n W. K. Kellogg, logr;nduse el apoyo de los palses del area, a nivel 
de Ministros o Secretarios de Agricultura y Ganaderia; posteriormente, se 
recibi6 la visita del Director del Prograrna Agri'cola de la Fundaci6n, con 
quien se discuti6 el Proyecto que, segLin todo parece indicar, comenzara en 
marzo de 1984 por un periodo de 33 meses, como una segunda fase del 
Proyecto de Capacitaci6n Agropecuaria en el Istmo Centroamericano. 

En forma similar, se estabiecieron contactos con FAO para realizar, er el 
aFio de 1984, dos cursos intensivos de cuatro a seis semanas de duraci6n; el 
primero sobre bibliotecologia y documentaci6r en pequeas bibliotecas agri
colas de Amdrica Latina y 0i segundo en aspectos de nutrici6n de rumiantes 
en el tr6pico. En ambos casos, se trata de cursos a nivel latinoamericano en 
los que el CATIE interviene por medio de su Proyecto de Capncitaci6n. Asf 
mismo, se comenz6 una fase previa de planificaci6n para realizar eventos de 
capaci(aci6n sobre Administraci6n de la Investigaci6n, esta acci6n seria reali
zada coo la colaboraci6n del ISNAR. 

En apoyo a ]a Direcci6n del Centro, en la bsqueda de recursos para la 
enseihanza de posgrado, se Iogr6 el respaldo econ6mico del IICA con una beca 
para el aho 1983 y dos para 1984. Tambin se establecieron contactos con 
AID (Washington) para la posible inclusi6n del CATIE (via BIFAD) en los 
programas financiados por el Titulo X1I, los que implicarfan la base para la 
reapertura del programa de ensehanza de posgrado en socioeconomia 
(extensi6n/transferencia), solicitado por el Consejo Directivo del CAT'IE. Asi 
mismo, se adelantaron gestiones con el Instituto Superior de Agricultura de 
Santiago, Repiblica Dominicana, para que, en asocio con la Universidad Cato
lica Madre y Maestra (UACAMAIMA) y el CATIE, se puede disei~ar un Pro
grama de Posgrado en el ,rea de la Administraci6n Rural (Desarrollo Rural) 
en el ISA. Acualmente estas gestiones se encuentran en la etapa de discusi6n 
de posibles reglamentos. 

En los aspectos especificos de ensen-anza, estos continuaron durante 
1983 orientados en dos niveles: Estudios de posgrado y capacitacion de ciclos 
cortos y especializaci6n. Ademis se increment6 la capacitaci6rn interna del 
personal. 

En este t6ltimo aspecto, el Proyecto de Capacitaci";i inlerna ha tenido un 
notable impacto en la capacitaci6n de personal de apoyo del Centro. Dentro 
de este se ha concedido ayuda econ6mica a 30 profesionales, que han podido 
as( continuar o consolidar estudios de: Contabilidad, Ingles, C6mputo, Pro
gramaci6n y Estadistica. En esta 6ltima disciplina cabe mencionar la comple
mentabilidad de recursos en el financiamiento de un funcionario del CATIE 
que viaj6 a Oxford, Inglaterra, becado por ODA, para seguir un curso de tres 
meses en aspectos de estadistica forestal. En otro aspecto, se estableci6 con
tactn con la Fundaci6n W. K. Kellogg, para la presentaci6n de candidatos del 
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CATIE que intentan continuar estudios de posgrado en los EEUU u otros 
pafses; en esta acci6n se obtuvo la ayuda econ6mica para tres profesionales, 
dos de ellos financiados por la W. K. Kellogg y uno por la D.S.E. Alemania. 

Estudios de Posgrado 

El Programa de Estudios de Posgrado en Ciencias Agricolas y Recursos 
Naturales continu6 desarrollkndose durante este periodo en el CATIE, Tu
rrialba, en las tres areas de orientaci6n acad6mica: Producci6n Vegetal, Pro
ducci6n Animal y Recursos Naturales Renovables, en convenio con la Univer
sidad de Costa Rica. 

En marzo de 1983 ingresaron al Programa de Posgrado 34 nuevos estu
diantes provenientes de: Argentina 1, Belice 1, Colombia 3, Costa Rica 12, 
Chile 1, Guatemala 3, Honduras 4, Mexico 4, Nicaragua 1, Panam6 2, Rep6
blica Dominicana 1, Venezuela 1,con los cuales se integr6 los tres grupos de 
estudiantes clue est~n participando de la enseianza de posgrdo, cuya distri
buci6n se observa en el Cuadro 16. De los 74 estudiantes, la poblaci6n estable 
es la de los grupos 1982 y 1983, los 11 restantes corresponden a los que no 
habfan concluido los requisitos de graduaci6n a la techa. Para los estudiantes 
ingresados corno promoci6n 1983-85 el CATIE continu6, en forma similar a 
los ahos anteriores, dndoles la ayuda econ6mica que administra; estas corres
ponden a las becas proporcionadas por: Gobierno del Reino Unido 4; Proyec
to ROCAP-Leaa (USA) 4; FIDA 1; DSE-Alemania 2; IICA 1; y Gobierno de 
Holanda 13. 

Durante el per fodo acad~mico de 1983, el Programa de Posgrado recibi6 
219 solicitudes de candidatos para 1984, de ellos 92 solicitan admisi6n al 
Departameito de Producci6n Vegetal, 54 al Departamento de Producci6n 
Animal y 73 al Departamento de Recursos Naturales Renovables. A los candi
datos de Centroamerica, Panam6 y Reptblica Dominicana se les practic6 la 
Prueba de Admisi6n para Estudios Graduados PAEG (105 en total). Sin em-

Cuadro 16. 	Estudiantes graduados en el Prograrra de Estudios de Posgrado en Ciencias 
Agr fcolas y Recursos Naturales Renovables, CATI E/UCR. 

Area de especializaci6n o Aios de Ingreso al Programa 

Departamento Antes de 1982 1983 Total 
1982 

Produccion Animal 2 7 6 15 

Producci6n Vegetal 6 12 17 35 

Recursos Naturales Renovables 3 10 11 24 

TOTAL 11 29 34 74 
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bargo, la carencia de infraestructura necesaria, asi como de un mayor finan
ciamiento externo para becas, impedir, que inicie estudios, en 1984, un por
centaje elevado de los admitidos. 

Profesores. Un total de treinta y ocho profesores participaron dictando cursos 
a nivel de posgrado; de estos 29 son del CATIE y 9 de la Universidad de Costa 
Rica. 

Por otra parte un nimero mayor de profesionales de ambas instituciones 
ha participado como profesores consejeroF de tesis de grado, miembros de 
Comitds Asesores de estudiantes o como miembros de la Comisi6n del Progra-
ma de Posgrado y del Comitd de Admisiones. 

Cursos Ofrecidos. Durante el periodo 1983, los profesores dictaron 48 cursos 
de posgrado, a los cuales hay que adicionar los cursos por tutoria, problemas 
especiales y las investigaciones dirigidas. Los cursos fueron programados y 
distribuidos en la siguiente forma: 

I Trimestre. (21 de marzo - 12 de junio de 1983). SP--6368 Fisiologia 
de la Producci6n Animal 11 (crecimiento y de la lactancia); SP-6345 Entomo-
Iogia Agrfcola; SP-6333 Fitomejoramiento; SP-6304 Tcnicas de Vivero y 
Plantaciones; SP-6311 Dasometria; SP-6319 Economia C', Recursos Natura
les (por tutoria); SP-6309 Sistemas Agro-Silvo-Pastoriles; S2-6390 Bioqui
mica; SP-6394 Serninario Proyecto de Tesis; SP-6372 Matemitica General; 
SP-6376 Ingles T6cnico; SP-6377 Utilizaci6n de la Literatura Cientffica 
Agricola. 

Trimestre. (Junio 20 a setiembre 11, 1983). SP-6357 Fisiologfa de la 
Reproduccion; SP-6367 Fisiologia de la Producci6n Animal I (fisiologia d 
,estiva); SP-6358 Manejo de Ganado I; SP-6359 Manejo de Ganado II 
SP-6366 Seminario de Produccion Animal; SP -6365 Problemas especiales en 
Producci6n Animal; SP-6327 Agroecosistemas (Sistemas de Produccion Agrf
co!a) I; SP-6342 Microbiologia de suelos; SP-6341 Seminario de cultivos 
(Variedades en Sistemas de Cultivos); SP-6330 Qu mica de suelos; SP-6340 
Problemas especiales en Cultivos Tropicales; SP--6313 Problemas Especiales 
en Recursos Naturales; SP-6305 Introducci6n a la Hidrologia Forestal; 
SP-6303 Dendrologia; SP-6308 Silvicultura Ce plantaciones; SP-6380 Esta
dfstica; SP-6395 Investigaci6n Dirigida I; SP-6396 Investigaci6n Dirigida II; 
SP-6397 Investigaci6n Dirigida HI; SP-6398 Investigaci6n Dirigida IV; 
SP-6302 Bases Ecol6gicas. 

III Trimestre. (19 ,etiembre al 11 de diciembre, 1983). SP-6354 Produc-
cidn y Utilizaci6n qe Pastos; SP-6356 Nutricidn de Rumiantes; SP-6360 
Manejo de Ganado Ill; SP-6395 Problemas Especiales en Produccion Animal; 
SP-6327 Agroecosistemas II (Sistemas de Produccion Agricola); SP-6328 
Ecofisiologfa; SP- 6334 Combate de Malezas; SP-6344 Manejo y Fisica de 
Suelos; SP-6313 Problema Especial: Aspectos Edafol6gicos en los Sistemas 
de Producci6n Agroforestales; SP-6314 Planificaci;5n y Manejo de Cuencas 
Hidrogrificas; SP-6316 Suelos Forestales; SP-6319 Econorna de Recursos 
Naturales; SP-6320 Silvicultura de Bosques Naturales; SP-6313 Problemas 
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Especiales en Recursos Naturales Renovables; SP-6381 Diseho y An~lisis de
 
Experimentos; SP-6389 Fitoclimatologia; SP-6395 Investigaci6n Dirigida I;
 

SP-6396 Investiga.i6n Dirigida II; SP-6397 Investigaci6n Dirigida 1II; 
SP-6398 Investigaci6n Dirigida IV; SP--6399 Investigaci6n Dirigida V; 
SP-6352 Gen6tica Cuantitativa. 

IV Trimestre. (6 - 24 diciembre 1982; 3 enero - 27 febrero 1983) 
SP-6395 Problema Especial en Producci6n Animal; SP-6337 G6nesis y Clasi

ficaci6n de Suelos; SP-6339 Recursos Geneticos en Plantas Cultivadas; 
SP-6336 Cornbate de enfermedades de Plantas; SP--6306 Manejo de Bosques 
Naturales; SP-6307 Manejo de Areas Silvestres; SP-6394 Seminario Proyec

to de Tesis; SP-6385 Economi(a de laProduccion. 

Graduados. Durante el aho acad~mico 1983 (enero a diciembre, 1983) se 
graduaron 21 estudiantes con el t ftulo de Magister Scientiae. A continuaci6n 
so indica lalista de graduados en elref:,trido lapso: 

Producci6n Animal. Jorge E. Benavides Grutter (Costa Rica); Carlos 
Roger Guill~n Bustos (Costa Rica); Federico Frinco Cord(n (Guatemala); 
Froil n R. Tejos Maza (Guatemala); Carlos Julio (de Rosario Lugo (Republica 
Dominicana); Jesus R. Espinoza Andrade (Mexico); Alberto Lescano Rivero 

(Per6); Juan Carlos AvendaFio Montero (Mfxico); Humberto Navario Delgado 
(Chile); Walter Gutilirez Arrese (Peru); Edwin Perez Gutierrez (Costa Rical. 

Producci6n Vegetal. Gerardo Rodriguez (Bolivia); Guillermo Alfredo 
Ramos Oliva (El Salvador); Eduardo Arturo L6pez Cabrera (Guatemala); 

Eduardo Jos6 Ortega Cartaya (Venezuela); Oscar Enrique Brenes Gimez (Cos
ta Rica). 

Recursos Naturales Rer:ovables. Eduardo Somarriba Chivez (Nicaragua); 

Jorge Arturo Mendieta Bonilla (Panama); Ricardo Omar Russo Andrade (Ar
gentina); Liana ln~s Babbar Amighetti (Costa Rica); Miauel Cifitentes Arias 
(Ecuador).
 

Ex~menes de Candidatura. Los 28 estudiantes que se anotan a continuaci6n, 
presentaron y aprobaron el examen de candidatura para obtene, el grado de 

Magister Scientiae. 

Producci6n Animal. Miguel Bravo Santillin (Per6); Ernesto Ducca Durin 
(Costa Rica); Jorge E. Espinoza Bran (Guatemala); Ricardo Guti6rrez Aleman 
(Nicaragua); Jorge Rodriguez (Per6); Csar Samur Ribero (Bolivia); Arturo 

Vargas Fournier (Costa Rica). 

Producci6n Vegetal. Renin Agijero Alvarado (Costa Rica); Jorge Alduna
te Deromedis (Bolivia); Jorge Arce PortuguUz (Costa Rica); Uriel Barrantes 
Cartin (Costa Rica); Georges Bruno Bolivai (Haiti); Jose Nilson de Melo 
(Brasil); Orlando L6pez Buez (Mxico); Pedro Martfn Ramirez (Nicaragua); 
Milton Geraldo Ramos (Brasil); Eleonor Vargas Aguilar (Costa Rica); Mary 
Quinlan (Estados Unidos de Am6rica). 



45 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSE1ANZA 

Recursos Naturales Renovables. Walter Araya Naranjo (Costa Rica); Car
mel Andr6 Beliard (Haiti); Gustavo E. Bronstein Buyatti (Argentina); Jos6 J. 
Campos Arce (Costa Rica); Ben Yao Chang Ti (Taiwan); Juan Carlos Godoy 
Herrera (Guatemala); Francisce Lega Rounda (Costa Rica); Alonso Matamo
ros Delgado (Costa Rica); Luis Ortiz Castillo (Guatemala); Alix Richmond 
(Haiti). 

Capacitaci6n de ciclos cortos y especializaci6n 

Este tipo de capacitaci6n constituye un proceso de gran importancia en 
la transferencia de tecnologfa, ya que la formaci6n de personal t~cnico con 
conocimientos y metodologias desarrolladas a traves de la investigaci6n agri
cola, pecuaria y forestal, determina una capitalizacion t(cnica en cada institu
ci6n nacional y garantiza, a la vez, la ejecuci6n de la multiplicidad de activida
des que se efectL'an para el desarrollo agropecuario de America Latina, espe
cialmente en el tropico americano. 

El CATIE, conciente de las necesidades de educaci6n acelerada coordina, 
por medio de la Unidad de Capacitaci6n, del Programa de Formac16n de 
Recursos Hurnanos, los eventos de capacitaci6n de ciclo corto y especializa
ci6n prograrnados por los Departamentos tcnicos del Centro; el fin de estos 
eventos es de informar, divulgar y preparar a los t~cnicos de las diferentes 
instituciones nacionales en los avances tecnol6gicos, especialmente de aque-
Ilos generados pot el Centro. 

Desde el ario 1979, las actividades de capacitacion de ciclo corto se han 
incrementado gracias al decidido apoyo de instituciones intcrnacionales, las 
que concientes de su importancia ban favorecido estas arciones. Este hecho 
ha permitido ampliar y acondicionar esquemas especiticos de capacitaci6n de 
acuerdo con la capacidad t6cnica del Centro. Dentro del tipo de Lventos 
programados se tienen: seminarios, adiestramientos en servicio y cursos cortos 
intensivos de cohertura nacional, regional o internacional; todos ellos ejecuta
dos por cada Departamento del Centro. Asi, en el Departamento de Produc
ci6n Animal se desarrollan aspectos especificos que forman y explican un 
sistema pecuario; en el Departamento de Producci6n Vegetal, se enfatiza la 
capacitaci6n en la investigaci6n de sistemas agri(colas en cultivos anuales, Io 
que ha favorecido la aplicaci6n de los resultados de la investigacion, previa 
caracterizaci6r de ,reas con el objetivo de detectar y afrontar los problemas 
agr (colas especificos; en el Departamento de Recursos Naturales Renovables, 
se desarrolla e informa sobre la tecnologia en agr,foresteria y la rnetodologia 
para planificar la mejor utilizaci6n de los parques nacionales y ireas silvestres; 
en el Departamento de Desarrollo de Recursos para la Investigaci6n y [a
Docencia, se complementan las acciones y se refuerzan las t6cnicas generadas 
en cada Departamento con eventos que estin orientados a adiestrar personal 
t~cnico en areas especificas tales como: anilisis de suelos agr'colas y tejidus 
vegetales; orientaci6n, formici6n y control de bibliotecas agricolas; maneJo 

de datos de investigaci6n; y en t6cnicas y medios de comunicaci6n agr(cola y 
transferencia de tecnologfa. 

Durante el aho de 1983, un total de 992 t~cnicos participaron en los 
eventos de ciclo corto y especializaci6n programados. Esta cifra fue mayor en 
un 22 por ciento y menor en un 4,8 por ciento con relaci6n a los ahos de 

Un total de 992 tdcnicos partici
paron en los eventos de ciclo corto 
v especializaci6n programados en 
1983. Estos cursos se han increnmentado gracias al decidido apoyo 
de instituciones internacionales. 
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1981 y 1982 respectivamente; se obtuvo un 19 por ciento por encima del 
nimero de participantes esperados para 1983. Esta importante acci6n fue 
posible ejecutarla, principalmente, por la colaboraci6n de ;a Fundaci6n W. K. 
Kellogg, la cual financia el "Proyecto de Capacitacion Agropecuaria en el 
Istmo Centroamericano"; dicho Proyecto realiz6 el 61 por ciento del total de 
actividades programadds para el aio de 1983; el otro 39 por ciento se ejecut6 
dentro de proyectos especificos, tales como el de "Tdcnicas de Agrofo
resteria", financiado por ROCAP/AID y UNU; y el de "lnvestigaci6n en 
Sistemas Agricolas", financiado por el CIID. 

Cursos Cortos Nacionales 

Nutrici6n de rumiantes en el tr6pico. 28 participantes. (W. K. Kellogg), Costa 
Rica, 1983. 

Investigaci6n y desarrollo de tecnolog(a para sistem,is de producci6n de culti
vos. 16 participantes. (W. K. Keli:gg), Costa Rica, 1983. 

Producci6n de cacao. 20 participantes. (W. K. Kellogg), Costa Rica, 1983. 

Manejo y administraci6n de la documentaci6n agricola. 30 participantes. (W. 
K. Kellogg), Costa Rica, 1983. 

T.nicas en ingenieria ger6tica. 13 participantes (W. K. Kellogg), Costa Rica, 
1983. 

Sistemas de producci6n caprina en el tr6pico. 25 participantes (AID/ 
ROCAP), en Costa Rica, 1983. 

Tdcnicas de agroforesteria. 24 participantes (AID/ROCAP), Costa Rica, 1983. 

Cursos Cortos Regionales 

Manejo y an~lisis de datos de investigaci6n agricola. 20 participantes. (W. K. 
Kellogg). Costa Rica, 1983. 

Taxonom'a de sueluj. 15 participantes. (W. K. Kellogg), Costa Rica, 1983. 

Cursos Cortos Internacionales 

Manejo y an~lisis de datos de investigaci6n. 24 pa'ticipantes (W. K. Kellogg), 
Repiblica Dominicana, 1983. 

Sistemas de producci6n animal en el tr6pico. 52 participantes (W. K. 
Kellogg), Repiblica Dominicana, 1983. 

Sistemas de producci6n caprina en el tr6pico. 23 participantes (AID-
ROCAP), Guatemala, 1983. 

Sistemas de producci6n caprina en el tr6pico. 18 participantes (AID
RO2'AP), Honduras, 1983. 

Sistemas de producci6n bovina en el tr6pico. 39 participantes (W. K. 
Kellogg), Repiblica Dominicana, 1983. 
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Producci6n de cacao. 22 participantes. (W. K. Kellogg), Costa Rica, 1983. 

Validaci6n y metodologia de extensi6n en transferencia de tecnologfa. 28
 
participantes (W. K. Kellogg y AID-ROCAP), Honduras, 1983.
 

Validaci6n y metodologia de extensi6n on t insferencia de tecnologfa. 33
 
participantes (W. K. Kellogg y AID-ROCAP), El Salkaaor, 1983.
 

Validaci6n y metodologia de extensi6n en transferencia de tecnologia. 19
 
participantes (W. K. Kellogg y AID-ROCAP), Costa Rica, 1983.
 

Validaci6n y metodologia de extensi6n en transferencia de tecnolog(a. 30
 
participantes (W. K. Kellogg y AID-ROCAP), Guatemala, 
 1983. 

Programaci6n y an~lisis de la investigaci6n en sistemas agyrcolas. 24 partici
pantes (W.K. Kellogg), Panam6, 1983.
 

Anlisis y resultados de investigaci6n en sistemas de cultivos. 32 participantes
(W. K. Kellogg), Nicaragua, 1983. 

An~lisis y evaluaci6n de cultivos. 27 participantes (W. K. Kellogg), Nicaragua,
 
1983.
 

Metodologia de investigaci6n y t~cnicas de producci6n de leia. 33 participan
tes (AID/ROCAP), Guatemala, 1983.
 

Tdcnicas agroforestales para producci6n de leha. 39 participantes (AID/ 
ROCAP), Guatemala, 1983. 	 Durante 198 1 s programaron diversos 

Tkcnicas de producci6n y planificaci6n de viveros forestales. 15 participantes 	 eventos de capacitaci6n, como 
seminarios, adiestrarnientos en servicioy cursos cortos intensivos de cobertura 

T~cnicas agroforestales. 43 participantes (INAFOR-AID/ROCAP), Guatema- nacional, regiond e internacional. 
la, 1983. 

Viveros para protuJcci6n de especies de leia. 51 participantes. (INAFOR-

AID/ROCAP), Guatemala, 1983. 
 " 

Seminarios 

Pr'-ducci6n de achiote. 23 participantes (G.T.Z.), Costa Rica, 1983. 

Taro y otras aroides. 10 participantes (G.T.Z.), Costa Rica, 1983. 

Importancia de plantas medicinales y especies. (G.T.Z.), Costa Rica, 1983. 

Aplicaci6n de metodologfa de investigaci6n en sistemas. 21 participantes, 
(ClID), Costa Rica, 1983. 
Fomento de la producci6n lechera en z!nas bajas de Costa Rica. 30 partici
pontes (W.K. Kellogg), Costa Rica, 1983. 

Agroforesterfa. 24 participantes (UNU), Colombia, 1983. 

Lefia y fuentes alternas de energ'a. 22 participantes. (AID/ROCAP), Nicara
gua, Honduras, Guatemala, 1983. 
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Adiestramiento en Servicio 

Introduccibn a la bibliotecologia agrfcola. 1 participante (W. K. Kellogg), 
Costa Rica, 1983. 

Manejo y an~lisis de datos de investigaci6n. 1 participante (W. K. Kellogg), 
Costa Rica, 1983. 

Manejo y an~lisis de datos de investigaci6n. 1 participante (W. K. Kellogg), 
Costa Rica, 1983. 

An~lisis de suelos y tejidos vegetales. 9 participantes. (W. K. Kellogg), Costa 
Rica, 1983. 

Sistemas de producci6n caprina en el tr6pico. 8 participantes (W. K. Kellogg), 
Costa Rica, 1983. 

Sistemas de producci6n caprina en el tr6pico. 1 participante (W. K. Kellogg), 
Honduras, 1983. 

Recursos Fitogen~ticos. 1 participante (W. K. Kellogg), Costa Rica, 1983. 

Investigaci6n en sistemas de producci6n de leche. 1 participante 
(EMBRAPA), Costa Rica, 1983. 

Producci6n de cacao. 3 participantes, (PERSONAL), Costa Rica, 1983. 

Producci6n de cacao. 1participante (PERSONAL), Costa Rica, 1983. 

Producci6n de cacao. 1 participante (PERSONAL), Costa Rica, 1983. 

Produccibn de cacao. 1 participante (G. Brit~nico), Costa Rica, 1983. 

Producci6n de cacao/Moniliasis en cacao. 1 participante, (IICA/MEXICO), 
Costa Rica, 1983. 

An~lisis de sistemas agrfcolas y cultivos en El Salvador. 1 participante, 
(FIDA), Costa Rica, 1983). 
An~lisis de sistemas agricolas tuberosas andinas. 1 participante, (CIID), Costa 
Rica, 1983. 

Planificaci6n de 6reas silvestres. 20 participantes, (W. K. Kellogg), Costa Rica, 
1983. 

Investigaci6n de huertos familiares. 2 participantes. (PERSONAL), Costa 
Rica, 1983. 

Aspectos fisicos del suelo de bosque hLimedo tropical. 1 oarticipante, (PER-
SONAL), Costa Rica, 1983). 

Sistermas agro-silvo pastoriles. 1 participante. (PERSONAL), Costa Rica, 
1983. 

Sistemas agro-silvo pastoriles/Introducci6n legum' osa forrajes. 1 participan
te, (PERSONAL), Costa Rica, 1983. 

Tdcnicas de agroforesterfa. 4 participantes, (UNU), Costa Rica, 1983. 
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Adem~s de los eventos de capacitaci6n listados, el personal t~cnico del 
CATIE ofreci6 conferencias y particip6 en numerosas reuniones tdcnicas y en 
cursos programados por las instituciones nacionales, contribuyendo con ello a 
la preparaci6n y formaci6n de sus profesionales. Asf mismo, son de mencio
nar las acciones realizadas con extensionistas y productores en los diferentes 
pafses, por medio de dias de campo y reuniones, en las cuales se present6 
metodologfas y tdcnicas tanto en sistemas de producci6n agr(cola como en 
Recursos Naturales Renovables. 

Para complementar y mantener al d(a lh informaci6n sobre los eventos de 
capacitaci6n que el CATIE realiza, se inici6 durante el aho 1983, el banco de 
datos de capacitaci6n de ciclos cortos y especializaci6n, en el cual se est6 
almacenando toda la informaci6n referente a esta acci6n. Asi mismo, en la 
Secci6n de Producci6n de Medios Educativos, del Programa de Formaci6n de 
Recursos Humanos se efectu6 la prepara i6n de material t~cnico educativo, 
complemento de gran utilidad que contribuye a difundir los conocimientos 
t~cnicos que se generan en el CATIE. De esta manera se prepararon 17 docu
meitos como material educativo de las actividades de capacitaci6n progra
madas; tambidn se colabor6, con los departamentos tdcnicos del Centro, en la 
producci6n de 19 publicaciones t~cnicas y con la Direcci6n del Centro en 
aspectos de divulgaci6n de la acci6n, produci~ndose el Informe de Progreso 
1982; el Boletin Trimestral de Actividades en Turrialba (4 nbmeros); y un 
folleto divulgativo en espahiol e ingles, asi como la actualizaci6n del audiovi
sual institucional. 
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Para el cumplimiento de sus funciones, elCentro dispone de una serie de 
unidades y servicios que complementan y refuerzan el trabajo de investigaci6n 
y enseianza que realizan los Departamentos. 

En elDepartamento de Desarrollo de Recursos para lalnvestigaci6n y la 
Docencia se integran las siguientes areas: El Programa de Formaci6n de Re-
CLrSOS Humanos con laUnidad de Capacitacion de Ciclos Cortos y laSecci6n 
de Producci6n de Medios Educativos; laUnidad de Metodologia Experimental 
y Procesamiento de Datos; laUnidad de Recursos Fitogeneticos; el Laborato
rio de Suelos; elLaboratorio de Cul tivo de Tej~dcs'; ,!,Dibi ot.eca Conmemora
.iva Orton; laEstaci6n Agrometeorol6gica; y dos fincas comerciales, una de 
cafe y carla de azucar en Turrialba y otra de cacao en La Lola. 

En el Departamento de Produccion Vegetal se mantiene un Area de Docu
mentaci6n en Sistemas de Producci6n de Cultivos y laEstaci6n Experimental 
Agricola "La Montaha" en Turrialba. El Departamento de Recursos Naturales 
tiene un servicio de Informacion y Documentaci6n Forestal (INFORAT) y el 
Banco Latinoamericano de Semillas Forestales (BLSF); ademas, -osee Areas 
de bosqies para experimentaci6n forestal. El Departamento de Produccion 
Animal posee una Estaci6n Experimental de Producci6n Animal y un Labora
torio de Nutrici6n y Pastos. 

A continuaci6n, se ofrece una descripcion de la labor de cada una de 
estas areas: 

Metodologia experimental y procesamiento de datos 

Las actividade de laUnidad son de asesoria y servicio a los Departamen
tos y Programas del CATIE en las areas de Procesamiento de Datos, An~lisis y 
Desarrollo de Sistemas de Informacion y Metodologia Experimental. 

Procesamiento de Datos. Durante 1983, se ha continuado ofreciendo los 
siguientes servicios de procesamiento: grabacion y verificaci6n de datos expe
rimentales, encuestas e informaci6n bAsica; anAlisis de datos experimentales; 
mantenimiento de archivos; y bancos de informaci6n En el transcurso del 
aiio se not6 un aumento de lademanda en estos servicios, no s6lo de los 
Departamentos, sino de los paises del area, procesindose un total de 500 

experimentos, 115 encuestas con informaci6n agro-socioecon6mica y se 
mantuvo y recupero informaci6n de 12 bancos de datos. 

Cot o complemento a laactividad de procesamiento de datos se desa-
rrollaron las siguientes rutinas de anilisis: Actualizaci6n del sistema de analisis 
estadistico PSP (Palmer's Statistical Package), incluyendo ru iias sobre anili
sis de varianza para bloques incompletos balanzeados; analisis de covarianza 
para experimentos factoriales, anlisis de varianza jerarquizado; analisis de 
factores principales; y analisis de agrupamiento. En forma similar se actualiz6 
laversi6n del SAS (Statiscal Analysis System), instalandose laversi6n 82,3 asi 
como rutinas para programaci6n din~mica, como el MPSX; manejo de docu-
mentos (ISIS); y anilisis de modelos lineales. 

Las acciones sehaladas permilieron dar un mejor apoyo en manejo de 

datos y analisis de experimentos a entidadEs de investigaci6n en Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Repsblica Dominicana y Guatemala. 
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Li Unidad de RecuIso3 Fitogjoniticos 
envi6 3.860 muestras de diferentes 

especies a pjsses d l Isirno Centroame-
ricano y fuerfa de M1. 

Andlisis y Desarrollo de Sistemas de Informaci6n. Debido a los compro
misos adquiridos para mantener informaci6n actualizada y disponible se hizo 
6nfasis en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de informaci6n. Durante 
el aio, continu6 el mantenimiento del sisterna de informaci6n EXTRAP, que 
contiene informaci6n geogratica, experimental y sucioecon6mica sobre activi
dades de experimentaci6n en sistemas de cultivos. 

Asi mismo so cre6 el sistema de informaci6n para manejo de datos en 
validaci6n de resultados experimntales en sistemas de cultivo y se desarroll6 
el sisterna EXP que contiene informaci6n sobre experimentos desarrollados en 
sistemas de cultivo. 

Se di6 apoyc a los paises, como en los casos de Guatemala y El Salvador, 
para el mantenimiento y manejo de informaci6n de suelos, clima y cultivos 
con el fin de crear un banco do recursos para planeamiento de -xperimenta
ci6n y actividades de desarrollo. En forma similar so asesor6 en el manteni
miento de informaci6n para recursos gen6ticos y forestales. 

Metodologia Experimental El objetivo principal en los aspectos de Me
todologia Experimental es asesorar on metodologias de an~lisis y en el planea
miento de investiejaciones para los pa(ses del 6rea. Dentro de esta acci6n se 
ofreci6 cursos a nivel de posgrado sobre Estad(stica Experimental y Diseho de 
Experimentos. Igualmente, se ofrecieron cursos cortos sobre manejo de datos 
y se imparti6 un curso a nivel internacional sobre manejo de datos de investi
gaci6n; un importante apoyo didactico en ellos fue la elaboraci6n de docu
mentos metodol6gicos sobre anlisis de datos y metodolog'a estad(stica para 
exnerimentaci6n en sistemas. 

Recursos fitogen6ticos 

La Unidad de ReLursos Fitogen6ticos inici6 sus actividades en julio de 
1976, grac.as a un ccnivenio suscrito entre el gobierno de la Reprblica Federal 
de Alemania, por medio de la Agencia de Cooperaci6n Tfcnica Ltda. GTZ, y 
el CATI E. Tiene como objeti.,os bsicos la exploraci6n, recolecci6n, introduc
ci6n, conservaci6n, multiplicaci6n, documentaci6n, evaluaci6n, ijtilizaci6n y 
envio de materiales vegetales que presentan valor potencial desde el punto de 
vista agron6mico. Para la organizacie'n y realizaci6n de sus actividades cont6, 
durante 1983, con el apoyo ticnico y financiero de la GTZ. 

En el transcurso del ahio, la Unidad oiento sus esfuerzos hacia diferentes 
campos de trabajo entre los que se destac6 el establecimiento de grupos de 

cultivos prioritarios. En aspectos de material gendtico se introdujo 1300 nue
vas muestras de diferentes cultivos, los cuales contribuyen a incrementar las 
colecciones vivas y do semillas, especialmente las de los g~neros Coffea, Theo

broma,. Bactris, Capsicum y Cucurbita. Asi mismo so evalu6 y multiplic6 las 
especies do interns con potencial agron6mico, tales como Bixa orellana, Sola
num spp, Physalis ixocarpa, Bactris gasipaes, Coffe3 spp, Manihot escu!enta y 
Cucurbita spp. En forma similar se envi6 3 860 muestras de diferentes espe

cies a varios pa ses del Istmo Centroamericano y fuera de 61, principalmente 
de los goneros Coffea, Theobroma, Bactris, Capsicum y Ocurbita. 

Cabe mencionar que durante el aho 1983 se instal6 el laboratorio de 
Cultivo de Tejidos, cuyos prop6sitos bisicamente se orientarin hacia la obten
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ci6n de materiales vegetales libres de pat6genos (hongos, virus y bacterias),
micropropagaci6n clonal de algunas especies de interds econ6mico, almacena
miento de materiales en condiciones de crecimiento limitado e intercambio de 
materiales con diferentes instituciones nacionales e internacionales. 

En lasecci6n de informaci6n y m-inejo de datos se adopt6 el sistema de 
documentaci6n electr6nico, a fin de hacerlo mis eficiente y accesible a los 
usuarios. Ademas, se Ilev6 a cabo laestructuraci6n de una base de datos con 
caracteristicas comunes en todos sus componentes y se actualiz6 y cre6 nue
vos archivos de datos para dar inicio a laelaboraci6n de un Thesaurus, con el 
fin de establecer una base com~n para lacomunicaci6n intra e interinstitu
cioldl en relaci6n con Ics recursos fitogen~ticos. Con esta informaci6n se 
seguir6 colaborando con los t6cnicos e instituciones de investigaci6n, especial
riente de [a regi6n cen',roamericana, en larealizaci6n de trabajos de interds 
mutuo. 

Durante el ahio, se organiz6 dos seminarios con el prop6sito de conocer la 
situaci6n actual y potencial de alrunos cultivos de interds econ6mico para
Costa Rica. Uno de ellos verso sobre el cultivo del achiote (Bixe orellana) yel 
otro estuvo relacionado con plantas medicinales y especias. Tambidn se publi
caron folletos sobre cultivos de interns potencial, tales como aguacate (Persea
americana), madero negro (Gliricidia sepium) y zapote (Manilkara zapota). 

Suelos y tejidos vegetales 

El laboratorio de suelos y tejidos vegetales realiza an~lisis ffsico
quimicos de suelos y an~lisis quimicos de tejido vegetal, 
 en apoyo a los 
trabajos de investigaci6n y ensehanza que Ilevan a cabo t~cnicos y estudiantes 
graduados de los diferentes Departamentos del Centro. En forma similar,
caracteriza perfiles de suelos con fines taxon6micos, detecta problemas espe
cificos de deficiencias o toxicidades de nutrimentos en el suelo y estudia la 
fijaci6n o retencion de nutrimentos en elsuelo, principalmente de f6sforo y
azufre. Se analiza on 4473 muestras de suelos en las cuales se realizaion 
38169 determinaciones, incluyendo anlisis espec'fico parg larealzaci6n de 
ensayos de invernarero. Asi mismo, se analizaron 2995 muestras foliares a las
cuales se les hicieron 12271 determinaciones. 

Ademis, se colabor6 con el servicio de ayuda en manejo de suelos 
(SMSS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el muestreo 
de cinco perfiles de suelos de lazona de Guanacaste, los cuales est~n siendo 
preparados en ellaboratorio para los anilisis respectivos; en forma similar se 
analizaron tres perfiles recolectados en lazona de San Isidro del General. 

Estudios de Invernadero. Se realizaron ensayos de invernadero en 13 
suelos, con el fin de evaluar lafertilidad de suelos de diferentes zonas de
Costa Rica, que corresponden a: cuatro suelos en Puriscal, cuatro SantaenAna, tres en San Carlos, dos en Parrita-Quepos y tres en laEstaci6n Experi-
mental La Montana, en Turrialba, CATIE. Los resultados mostiaron que hubo 
respuesta al nitr6geno y al f6sforo en todos los suelos. Adems se encortr6 
respuesta a las aplicacione- de zinc en las 6reas de La Gloria y Nar:njal, 3si 
como una respuesta leve de magnesio en lazona de San Carlos. En lazona de
Parrita-Quepos, se encontr6 respuesta positiva al azufre, respuesta que fue 

<:,
 

i 

'
 

\-v
 

El Laboratorlo de Suolos I Tejidos
quamicos de suelos y anhl isis 

qu 'micos de tejidos vegetales, en 
apovo alos trabajos de investigaciun 
y enseriania del Centro. 



56 INFORME DE PROGRESO 

-

Al iniciarse 1983, se traslad6 e, Labo-
ratorto de Cultivo de Telidos a un nuevo 
edificio constru ido con el aporte linan
ciero de AID/ROCAP y PROMECAFE. 

En [a grifica el Dr. Pater Lapera durante 
la inaugurac16n. 

atn mayor que las de nitr6aeno y f6sforo. Con base en los resultados obteni
dos en estos ensayos se realz6 un experimento en los suelos de Parrita-
Quepos, en el que se probaron diferentes dosis de azufre; este ensayo se 
encuentra en an~isis estadistico, pero es de mencionar que se confirm6 la 
respuesta a la alicaci6n de azufre y se observ6 que, para eliminar los s(nto
mas visuales, se requieren mis de 70 kg. de azufre por hect~rea, ain cuando el 
rendimiento aumenta considerablemente sobre el testigo con esta dosis. 

Cultivo de tejidos 

A comienzos de 1983 se inici6 el traslado del laboratorio a un nuevo 
edificio, constru (do especfficamente para cultivo de tejidos. Durante los pri
rneros meses se efectuaron las instalaciones de los equipos y aparatos, para 
que el laboratorio pueda funcionar adecuadamente; el edificio, aderns de 
oficinas, consta de una sala de laboratorio general para la preparaci6n de 
material vegetal, un cuarto esteril con dos campanas de flujo laminar, un 
cuarto para lavar cristaleria y otro para preparaci6n de medios. Ademis, 
existe una sala para las cimaras de crecimiento e incubadoras, lo mismo que 
tres cimaras grandes con temperatura y luz controlada. Tambin fue posible 
montar un invernadero con lminas plsticas transparentes para aclimataci6n 
de las plantulas producidas en medio as6ptico. 

Trabajos Experimentales. El trabajo experimental continuo en !as dos 
areas de nfasis: propagaci6n clonal masal de cafetos y cultivo de tejidos de 
platano. 

En el caso del caf6, se trabaj6 con cuatro semillas de 30 hibridos (F' ) de 
'Catimores', supuestamente de muy alto rendimiento y comprobada resisten
cia a la roya amarillenta. De estas semillas se excisionaron los embriones, los 

cuales se cultivaron en medio asiptico hasta Ia completa extension de los dos 
cotiledones. Luego se seccionaron en tres partes, epi-meso e hipocotilo, las 
cuales fueron sembradas en un medio con citocininas. Debido a la regenera
ci6n mediante msiltiples embrioides som iticos fue posible obtener varios vs
tagos de cada explante los que, una vez desarrollados hasta un tamao apro
piadu, fueron seccionados en microestacas, las que se cultivaron en un medio 
con auxinas para la regeneraci6n de un nuevo vastago. De esta manera fue 
posible obtener alreciedor de 30 plintulas a partir de cada semilla. Despu~s de 
una fase de adaptaci6n, 6stas se sembrar,n en invernadero y luego en ol 
campo para su evaluaci6n agronomica. 

En forma similar se inici6 tambien el trabajo de embriog~nesis somitica 
en sogmentos de hojas de caf6, siguiendo la metodologia desarrollada por 
Dubl in; 6sta es una tncnica en que so acondiciona el material en la oscuridad y 
luego so transfie a unl medio de bajo contenido de auxinas, pero alto en 
citocininas. Postoriormente, en las cimaras de crecimiento con termo y foto 
poriodicidades adecuadas, se inician los embroides somticos que se desarro-
Ilan gradualmene en pequeas pliintulas. 

Modiante microustacas se efectu6 la propagacion asexual de 'arabustas', 
material introdLIc1do aslpicamente de Francia (GERDAT). Estos son hibri
dos inteiospiecficos ,ntre Coffea canephora y Coffea arabica, de padres cono
cidos y seleccionados en ol Africa. Estos cruzamientos servir~n de base para 
futuros twaaios de moiorarni.nto gen~tico mediante retrocruces. 
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En plhtano se superfeccion6 la metodolotia de su cultivo as~ptico para 
multiplicaci6n clonal ripida. De este modo fu6 posible obtener un ntimero 
considerable de pl~ntulas de los dos cultivares resistentes a la sigatoka negra: 
'Pelipita' y 'Sab6', introducidas de La Lima, Honduras, en forma de una yema 
apical. Una alta concentracion de citocininas en el medio de iniciaci6n permi
ti6 la formacion abundante de yemas adventicias en una yema apical, lo que
origina la alta tasa de propagaci6n asexual. 

Ademis de los dos cultivares resist;ntes se comenz6 con el cultivo de 
otras variedades como 'Currare, 'Dominico' y las especies M. balbisiana y M. 
acuminata. 

Asi mismo, se cultivaron otios tejidos de plantas de platano, como peu
dotallo, raiz, 6vulos, frutos no rnaduros, inflorescencias masculinas y yemas 
axilares con miras a la produccion de callo, como pi imer paso en la obtencion 
de cultivos de celulas y protoplastos. Solamente en el caso de las inflorescen
cias masculinas fue posible obtener una produccien de callo; sin embargo, las 
pruebas de regeneracion con este tejido no dieron resultado hasta ahora. 

De Nicaragua se introdujeron, en cultivo as6ptico, 23 cultivares de plata
no para su evaluaci6n agrondmica y resistencia a la sigatoka negra. 

Del material resistente de las variedade- 'Pelipita' y 'Saba' se comenz6 a 
producir plntulas para su distribucion y experimentaci6n en el campo. Asi se 
sembraron cuatro ensayos en Costa Rica, dos en Panama y uno en Nicaragua; 
en total fueron 3 050 pltntulas que se aclimataron y sembraron en estos 
ensayos y se espera los resultados de la evaluaci6n en el transcurso del afio 
1984. 

Banco de semillas forestales 

Durante el ai~o 1983, el Banco Latinoamericano de Semillas Forestales, 
mediante el apoyo del Proyecto Lehia, envio 849 lotes de semillas de 102 
diferentes especies a 41 paises (14 en America Latina, 6 en las Islas del 
Caribe, 10 en Africa, 8 en Asia y 3 en Europa), previo control de la calidad de 
las semillas. Los envios mas sobresalientes fueron: Eucalyptus camaldulensis, 
Gmelina arborea, Leucaena leucocephala (K -8, K -28 y K -27), Mimosa 
scabrella, Schiro7obium, Calliandra calothyrsus, Gliricidia sepium, Azadi
rachta indica, Casuarinaequisetifolia, Parkinsonia aculeata, Eythrina poeppi
giana, Pinus caribaea. Ademis, se hicieron ensayos de tratamientos para acele
rar la germinacion de las sernillas para 70 especies forestales. Actualmente se 
realiza un ensayo de germinacidn para determinar el tamahio de la muestra 
adecuada y la calidad de las semillas. 

Biblioteca 

La Biblioteca Conniemorativa Orton actua como un mecanismo de apoyo 
al CATIE, IICA y paises en cuanto al suministro de informaci6n producida en 
el campo agropecuario y forestal, centralizando actividades de: documenta
ci6n, servicios bibliogr~ficos, normalizaci6n de procedimientos, reproducci6n 
de documentos y cursos de organizacion y operaci6n de bibliotecas agrfcolas.
Est, administrada conjuntamente por el CATIE y el Centro Interamericano 
de Documentacion e Informaci6n Agricola (CIDIA) del IICA. 

p 

El tabajo experimental continu6 con 
dos ireas de 6nfasis: propagaci6n 
clonal masal de cafetos y cultivo de 
tejidos en plitano. 
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El nuevo edificio de labiblioteca 
brinda laoportunidad de contar con 

lainfraestructura ideal para 
mejorar sustancialmente sus servicios. 

La colecci6n bibliogr~fica crnsiste aproximadamente de 80 000 mono
grafias y 11 000 titulos de publicaciones peri6dicas y seriadas especializadas 
en agricultura tropical, ciencias forestales y producci6n animal. Por consi
guiente, laBiblioteca posee lacolecci6n mis representativa de laregi6n, Io 
que permite prestar eficientes servicios de informaci6n. 

El Gobierno de Gran Bretaia, por medio de laOverseas Development 
Administration, ha dotado a laBiblioteca de un moderno y funcional cdificio 
con laestanteria y mobiliario necesario. Este nuevo edificio brinda laoportu
nidad de contar con lainfraestructura ideal para mejorar sustancialmente sus 
servicios. El traslado 3 su nuevo local (primera etapa) se realiz6 en setiembre 
de 1983, debiendo estar totalmente terminado en marzo de 1984. 

Durante este mismo aho, el acervo bibliografico se vi6 incrementado con 
laadquis:zi6n de 3 711 documentos por donaci6n, 316 libros por compra y 
21 314 publicaciones peri6dicas. As" mismo, se lievo acabo elprocesamiento 
tdcnico de 3 746 documentos, utilizando 15 573 fichas para formar y mante
ner el fichero piblico para facilitar su ide.itificacion y localizacion en los 
estantes. Se reclasificaron j 084 documentos y se encuadernaron 860 volume
nes. 

Con ol interes de contribuir al fortalecimiento de las colecciones de otras 
bibliotecas agricolas, se despacharon 52 envios de publicaciones duplicadas y 
se distribuy6 6 publicaciones, editadas por elCATIE a 194 bibliotecas. 

El total de lectores atendidos fue de 16 246 de los cuales 3 866 fueron 
visitantes. Se facilit6 laconsulta de 76 397 documentos y se atendieron 6 171 
consultas, generadas principalm,nte por los estuldiantes de un;ersidades, ins. 
titutos tecnol6gicos y colegios agropecuarios. Para facilitar elacceso a la 
literatura existente en laBiblioteca se produjeron y enviaron 290 979 fotoco
pias. 

Se compilaron 133 bibliograf ias cortas con un total de 2 720 referencias; 
adem~s, se despacharon 603 bibliograf ias cortas, previamente compiladas, con 
un total de 17 236 referencias. 

Por solicitud del CATIE, se hizo una revisi6n, actualizacion y clasifica
ci6n de laBibliograffa sobre Hortalizas en America Central y elCaribe, con 
aproximadamente 2 200 citas bibliograficas, as' como larevision de laBiblio
graffa sobre San Carlos, Costa Rica, con aproximadamente 300 referencias. 
Ademds se actualiz6 y clasific6 laBibliografia sobre Cacao (aproximadamente 
4600 referencias), que abarca un perfodo de 10 aFios; labibliograffa, parcial
mente anotada, sobre pejibaye (292 ref.); cabras (295 ref.); y labibliografia 
sobre formulaci6n y evaluaci6n de proyectos de informaci6n y documenta
ci6n agr(cola (151 ref.). 

Documentaci6n en sistemas de producci6n de cultivos 

Esta Aroa proporciona apoyo a las actividades de invescigaci6n, coopera
ci6n t~cnica y docencia del Departamento de Producci6n Vegetal, por medio 
de larecolepilaci6n, ordenamiento y distribuci6n do publicaciones en sistemas 
de producci6n de cultivos. Se cuenta con una lista actualizada anualmente, de 
las publicaciones preparadas por los tcnicos del Departamento, que sirven de 
material do intercambio con otras preparadas en diversos lugares del mundo. 

Durante 1983 apoy6 lainvestigaci6n y divulgaci6n cientifica mediante la 
elaboraci6n de bibliografias, divulgaci6n de documentos, bisqueda de litera
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tura, asistencia a los tdcnicos en la elaboraci6n de referencias bibliogr~ficas, y

enriquecimiento de bibliografias en ejecuci6n. Entre 
 las bibliograf(as tuvo 
importancia lo referente a: "Pellets" de yuca para alimento animal; Datos
 
agron6micos 
 sobre Cajanus cajan; control de malezas en arroz; Manejo del 
nivel fre~tico en arroz, ma(z y frijol; y yuca asociada con otros cultivos. 

Entre las Literaturas proporcionadas se tuvo: Apicultura y alimentaci6n 
de cerdos; Cultivo del pejibaye (prIcticas agron6micas); y Fertilidad de tiquis
que. 

La distribucion de documentos se bas6 en la demanda de publicaciones
provenientes de diversos paises y en el Cuadro 17 se muestra el nimero de
 
publicaciones solicitadas durante 1983.
 

El incremento, con respecto a 1982, en el nimero de destinatarios ha
 
sido del 20 por ciento, mientras que el del nrmero de documentos enviados
 
ha sido del 43,5 por ciento.
 

Cuado 17. NCmero de publicaciones solicitadas durante 1983. 

PAlS No. de destinatarios No. de documentos enviados 

Costa Rica 340 5329
 
El Salvador 
 18 338
 
Guatemala 28 
 450
 
'londu ras 132 
 653
 
Nicaragua 
 30 655
 
Panama 19 
 658
 
Rep. Dominicana 7 
 107
 
Otros paises 
 206 3159 

TOTAL 780 11346 

Docu rentaci6n forestal 

El servicio de lnformaci6n y Documentaci6n Forestal para Am6rica Tro
pical, INFORAT, est6 patrocinado por el Centro y el Prograrria Suizo de 
Cooperaci6n para el Desarrollo, DDA. 

En la secci6n de publicaciones de INFORAT se preparan algunas de las 
publicaciones de los t6cnicos del Departamento de Recursos Naturales Reno
vables y se reproducen los docurnenzos incluidos en las listas de distribuci6n 
que se circulan. 

Durante el aho se publicaron los ResCimenes de las tesis de M.S. presenta
das en el Departamento de Recursos Naturales Renovables del CATIE (ver
si6n en ingls), la Bibliografia sobre Recu:sos Naturales Renovables y la Guia 
para el usuario de esta bibliografia. Ademis, se realiz6 una reimpresi6n de 
600 ejemplares de los Resumenes de las tesis de grado del Departamento de 
Recursos Naturales Renovables. 
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En el Programa de Formac16n de Recur-
sos Humanos se prepriaintormacion 

inslitucional, divulgaliva y trecnica. 

El servicio de envio de documentos distribuy6 un total de 2 139 docu

mentos, incluyendo mimeografiados, previa solicitud de 450 lugares; de estos 

750 iban dirigidos a paises centroamericanos, 1 030 a otros pa(ses de Am6rica 

Latina, 166 a EE.UU. y Canad6, 117 a Europa y 76 a otros paises. 

En relaci6n al servicio de adquisici6n de informacion para tecnicos y 

estudiantes del Departamento de Recursos Naturales Renovables, 6ste se con

tinu6 prestando de tal forma que se efectuaron 180 solicitudes de documen

tos, con 123 respuestas (68,33 ). En forma similar, el centro de documenta

ci6n sobre agroforesteria ha continuado operando y han ingresado nuevos 

documentos. El de fauna silvestre se viene utilizando internamente despuds de 

que se distribuyo, entre t6cnicos y estudiantes, la bibliografia preliminar 

sobre el mismo tema. 

Divulgaci6n y relaciones oficiales 

Los aspectos de divulgacion y relaciones oficiales, formaron parte del 

Programa de Formacidn de Recursos Humanos; en 61 se desarrollaron 6reas 

sobre informaci6n institucional y divulgativa, informaci6n tecnica, y rela

ciones pblicas y visitantes. 
En el irea de la informaci6n institucional se prepar6 el Informe de 

Progreso del CATIE 1982, tomando en cuenta las necesidades de los parses 

socios expresadas en las reuniones del Consejo Directivo. De acuerdo con 

6sto, el Informe de Progreso, correspondiente a 1982, tue prepaado con 

mayor anticipaci6n que el aho anterior e incluy6 informaci6n pettinente a las 

actividades realizadas en los parses. Al mismo tiempo, se le dio una presen

taci6n mas din;mica y se le incluyo informacion adicional relevante. En este 

trabajo se conto con la colabotaci6n de todas las dependencias del CATIE. 

Simultneaimente, pot mandato del ConsLjo Directivo, se prepar6 el do

cumento titulado "Los diez primeros ailos del CATIE", quo prerenta, en 

forma narrativa, los origenes, proceso de creaci6n, objetivos, prop6sitos, re

sultaclas t6cnicos y administracidn del Contra en sus pr imeos dioz arias 
(1973-1983). Este documento fue aprobado por el Consejo Directivo, quien 

solicit6 su ampliaci6n para posteriormente convertirlo en un libro que debera 

Unidad de Divulgaci6n, se prepar6 el folleto sobro lo que es y lo que hace el 

CATIE, en version en espaFol e ingl6s, quU se esta clistribuyendo con marcado 
xito. 

En los aspectos de Inlotmacidn divulqativa, el Prograria, en asocin con su 
Unidad de Divulgacion, prepar6 informacidn sobre !as actividades del Centro, 
pot medio del bolet rn t imestral Actividades en Turrialba, el cual Ira reglari

ziado su aparicion trimestral y so ha conver tido en tin medio institucional para 

hacor Ilegar a los (!.versos publicos que loirnan la clientela del Centro, las 
noticias ITIJS wlevaintes sobr la ac:i6r del srniflo, tanto a niv,'l de Sede como 

de los parses. Tambien hizo enfasis en la preparacion de comunicados de 
e pr nsa Y cuntia con un buen acceso a los medics do comunicacrdn local y de 

los paises socios, en los que con frecuencia aparece informaci6n relevante 

sobre las acrividades del Centro. En relacion a otros medios de comunicacion 

se ha desarrollado una relaci~n importante con los canales de television local, 

que con trecuencia Ilegan al CATIE para efectuar documentales que luego son 
Iransnitidos al JJUJlbico on tle,:eral; especial ri:laci6n se ha establecido con el 
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Canal cultural del pais (Canal 13). Asi mismo, con relaci6n al apoyo de otras 
instituciones, se ha mantenido una rel.ci6n permanente con las 6reas informa
tivas del IICA, quienes reproducen en su B'letin Interno dos piiginas de 
noticias sabre el CATIE, cada quince dias. Adem~s, en asocio con el Programa 
de Formaci6n de Recursos Humanos, los t6cnicos de informaci6n piblica delIICA prodluieron un video de 30 minutos de duraci6n sabre el CATI E, el cual 

ha sido proyeciado en los paises de la regi6n. 
El Programa de Formaci6n de Recursos Humanos por media de su Sec-

ci6n de Producci6n de Medias Educativos, colaboro con atras dependencias 
de la instituci6n en la preparacion de publicaciones tcnicas, ofreciendo la 
labor de edici6n grMica, dise~io, levantamiento de textos y montaje y prepara
ci6n de artes finales. En estas labores se ha desarrollado un importante trabajo
de apoyo a otras ireas, entre las que se puede contar la Direcci6n del Centro, 
el Departamento de Recursos Naturales Renovables, el Departamento de Pro
ducci6n Vegetal, el Departamento de Produccion Animal, la Unidad de Re-
cursos Fitogen~ticos y otros. 

Simultineamente, la Secci6n de Producci6n de Medias Educativos, ha
desarrollado importante labor para -I Proyecto de Capacitaci6n Agropecuaria, 
financiado por la Fundacion W. K. Kellogg, preparando, editando y reprodu-
ciendo los materiales necesarios para el apoyo a los eventos de capacitaci6n
desarrollados en la Sede o en los pa 'ses. 

Durante el aho de 1983, la seccion proceso 312 6rdenes de trabajo con 
38 publicaciones; de las cuales 17 correspondieron al proyecto de capacita 
ci6n. 

Esta Seccion constituye la base institucional para centralizar las activida
des de informacion del CATIE, desde el punto de vista editorial y de prepara
ci6n de medias de comunicacion. 

En el area del apoyo a los organos directivos del Centro, el Programa de 
Formaci6n de Recursos Humanos, par determinaci6n de la Direcci6n dela cargoe ,tom6su Ia Secretara Tcnica y Relataria do las ReuniosContra, 

del Consejo Directivo y Comit6 Ejecutivo del Centro y organiz6 sus reunio
nos; asi misma, preparib Ia mayaria do las dacumentas roqueridaos en ellas. Par
 
otra parte, ha participacl-c activamente en la revisi6n, preparacion o redacci6n
 
de los siguientes documentos- Actas de las reuniones del Comit6 Ejecutivo y
 
Consejo Directivo; Reglamentos del CATIE; y Programa-Presupuesto 1984
 
(Proyecto).
 

La Oficira de Relaciones Oficiales, durante el afio, atendio un total de 
1887 visitantes quo Ilegaron al Centro para solicitar informaci6n sabre temas 
agr(colas, entrevistarse con personal tecnico o realizar una visita general a las 
facilidades y campos oxperimentales del Centro. Ademis, se estima que un 10 
por ciento de los visitantes establecen un contacto oficial de su visita. En el 
Cuadro 18 se observa Pl numero de visitantes, clasificado en diferentes catego
rias, provenientes de 41 paises de Amr(rica, Europa, Asia y Africa. Entre los 
visitantes mis distinguidos se puede menclonar la visita del Presidente de la 
Repiiblica de Costa Rica, Lic. Luis Alberto Monge Alvare y del General 
Ruben Daio Paredes de Panama y su cornitiva. 

Entre las visitas oficiales destacan las dos misiones de AIDiWASHIN. 
GTON; la primera integrada por el Dr. Wayne Nilscsteiun, Dr. Kenneth 
Swanber y Dr. James Walker y la segunda misi6n integrada pcr el Dr. Robert 

La Seccisn de Producc1dn de Medias 
Educativos colabora con otras dependencias del CATIE en la preparaci6n 
de publicaciones tecnicas, ofreciendo 

edici6n giifica, dIseiho, levantamien

to de tex tosy reparacion 
de arres finales. 

-

" 
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La Oficina do Helaconos Oficiales 

atendi6 1.887 visitantes entre los 
qua se destacaron el Presidente de la 
RepDblica de Costa Rica, Lic. LUis
Alberto Monge y el General Ruben
Daro Paredes, de Panami. 
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Cuadro 18. Nimero de visitantes que Ilegaron al Centro durante 1983. 

CATEGORIAS NUMERO 

CIENTIFICOS 124 
DIPLOMATICOS 18 
EMPRESARIOS 19
 
ESTUDIANTES DE COLEGIOS 
 289
 
ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES 
 333
 
FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 201 
FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS NACIONALES 200 
PRENSA 27
 
PROFESORES DE COLEGIOS 
 23
 
PROFESORES DE UNIVERSIDADES 
 124
 
TURISTAS Y GRUPOS MISCELANEOS 
 529 

TOTAL 1887 

Craver, Srta. Leslie Miller, Dr. Ehrhardt Rupprecht, Dr. James Talbot y Dr. 
Philip Warnken que permanecieron en el CATIE para efect.ar on analisis 
institucional. 

En forma similar, una misi6n de FIDA visit6 el CATIE y estuvo integrada 
por el Dr. Luis Marcano, Dr. Edgardo Moscardi, Dr. Ciro Villamizar y el Dr. 
Hubert Zandstra. Del AVRDC en Taiwan, se tuvo la visita del Dr. George
Selleck, Director General. De otros organi,:mos internacionales como GTZ,
ODA, CIID, ICRAF, FAO, AID, IITA, DDA e ISNAR, tambi~n vinieron 
funcionarios para conocer el CATIE o liscutir pormenores de proyectos coo
perativos; dentro de estos aspectos cabe mencionar la visita del Dr. Anton-
Robert Thybergin de la Fundaci6n Universitaria Holandesa para la Coopera
ci6n Internacional (Netherlands Universities Foundation for International 
Cooperation), quien visit6 el Centro con el prop6sito de evaluar el programa
de posgrado, al coal el Gobierno Holandds proporciona un importante apoyo 
econ6mico. 

Fincas experimentales 

Producci6nanimal. Durante 1983 se continuaron los trabajos de reorien
taci6n t~cnica de la Estaci6n Experimental de Producci6n Animal, planteados 
en 1982 y se lograron avances en la recopilaci6n de datos bisicos del ganado
de carne y leche que se mantiene en la estaci6n, reinici~ndose, en el caso del 
ganado de leche, el programa de pruebas de protefna en la leche a nivel de 
vacas individuales en toda su lactancia. 

En el Cuadro 19 se presenta la producci6n mensual de leche obtenida de 
noviembre 1982 a noviembre 1983; esta informaci6n est6 subdividida por
hato e incluye informaci6n sobre el estado reproductivo y prorduc-i6n por 
hect~rea.
 

http:efect.ar
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Cuadro 19. Producci6n mensual de leche e indices de estado reproducLvo en unidades 
del CATIE. 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzu Abril 

Establo Gral. 
Total 

por ha. 
Indice Rep. 

13005 
434 
68 

14652 
488 

77 

18131 
604" 
80 

17866 
596 

82.4 

22185 
740 

97 

23916 

95 

Prototipo 
Total 

por ha. 
Indice Rep. 

2647 
630 
26 

2350 
528 
65 

2682 
603 

72 

2515 
565 

72.9 

3393 
762 
88 

3987 
896 

85 

Doble Prop6sito
Total 

por ha. 
Indice Rep. 

543 
91 

100 

740 
123 

851 
142 
83 

814 
135 

84.7 

1005 
183 
100 

1698 
309 

85 

Lecher(a Dem. 
Total 

por ha. 
Indice Rep. 

No incluve ammales de reposici6n. 

(Continuaci6n Cuadro 19...) 

Mayo J'nio Julio Agost, Setiembre Octubre 

Establo Gral. 
Total 1263P 12638 16242 15767 13542 12571 

por ha. 
Indice Rep. 92 96.5 98 96 84 76 

Prototipo 
Total 3106 3367 4564 5043 5094 5278 

por ha. 698 757 1026 1133 1144 1186

Indice Rep. 72 57.9 65 60 81 80 

Doble Prop6sito
Total 1898 1828 1908 1572 1158 1082 

por ha. 316 316 318 
 262 193 180

Indicc Rep. 81 77.0 73 24 0.2 - 22 

Lecheria Dem. 
Total 13032 
 13286 13775 12475 
 11018 10055
 

por. 1003 1107 1148 1040 9, ; 838lrrdicd Rep. 91 84.7 85 86 9z 90 
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La producci6n de semillas mejoradas de 
cacao fue de 720.205 semillas hibridas 

y 8.350 semillas por polinizacion 
abierta. 

Cacao. En la finca experimental "La Lola", situada en la zona Atl~ntica 
de Costa Rica a 55 km de Turrialba, se Ilevan a cabo trabajos de investigaci6n 
y ensehanza sobre el cultivo de cacao. 

Durante e! afio 1983 se continuaron las observaciones sobre rendimiento 
en las plantas de los experimentos sobre Herencia de la resistencia a Ceratocis
tys fimbriata, Comparaci6n de clones de Costa Rica y Ecuador; y Herencia de 
la resistencia a Phytophthora palmivora. 

Los experimentos nuevos con otros hfbridos, est~n en la fase de estableci
miento; en estos se determinarh los mejores cruces con resistenci: a Phytoph
tora y a Ceratocistys. 

En forma similar se estableci6 experimentos en clones para el control de 
Monilia. Asimismo, un experimento sobie "Concentraci6n de genes" se ubic6 
bajo la sombra de 6rboles viejos ue cacao, los quo ser~n eliminados progresiva
mente; como sombra transitoria se ha previsto la siembra de pl~tano e Ingas 
para sombra permanente. En el estudio de la polinizaci6n del Cacao se inici6, 
en cooperaci6n con el Departarnento de Zoologfa del Museo de Milwaukee, 
E.E.U.U., un estudio sobre el rol de los insectos polinizadores en cacao. 
Adem~s, hay dos experimentos de campo con 6rboles de "Matina" para medir 
el efecto de la sumbra junto con materiales como hojas secas, conchas de 
cacao y v6stago de banano en la reproducci6n de los polinizadores (Forcipom
yia) y su efecto en la cosecha. 

En otros aspectos relacionados al cultivo del cacao, se termin6 el experi

mento sobre el efecto de herbicidas en el crecimiento de epffitas del tronco 
(musgos y lfquenes), los que disminuyen el normal desarrollo de las flores de 
cacao; en forma similar se complet6 los estudios sobre la producci6n de flores 
por ,rbol en un experimento de hfbridos (fenologfa). 

La Producci6n de semillas mejoradas de cacao durante 1983 fue de 720 
205 semillas hfbridas y 8 350 semillas de polinizaci6n abierta; las hibridacio
nes hechas a mano fueron del orden de 535 211 y dieron 24 007 frutas. 

En el 6rea comercial, la producci6n de cacao fermentado fue de 13 
439,25 kg en 75,36 ha y en cacao se vendi6 4 892,00 kg, perdidndose un total 
de 743 296 frutos por Monilia. 

El efecto de la Monilia y Cherelle Wilt en los jardines clonales de La Lola, 
en 1983, fue de 142 056 mazorcas perdidas: 127 936 por Monilia y 14 120 
por Cherelle Wilt. 

Fincas comerciales 

Cafd. Durante el aio 1983 se cosecharon 1 315 fanegas de caf6 en una 
6rea de 75 manzanas; sin embargo, la cosecha 83/84 baj6, con relaci6n al aho 
anterior, en un 30 a 50 por ciento. Asfmismo, el 6rea de la Finca se redujo en 
25 manzanas, por 6reas cedidas a la construcci6n del beneficio de Caf6, cons
trucciones de forestales, construcci6n del edificio de la biblioteca, Departa
mento de Ganaderfa y tambidn por renovaci6n de plantaciones viejas. 

A la plantaci6n actual se le di6 el manejo acostumbrado: podas de reno
vaci6n y saneamiento, control de sombra, aplicaci6n de fungicidas y fertili
zantes (una aplicacibn de fuente nitrogenada y dos de f6rmula completa) y 
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control de malezas; despu~s de cuatro aios de no usar herbicidas se volvi6 a 
tener un adecuado control de malezas y una apreciable economfa de mano de 
obra. 

Respecto a laampliaci6n de 6reas de Siembras Nuevas y Resiembras, en 
una 6rea cercana a Ganaderia, se sembraron 4,10 manzanas (con 20 500 
plantas). Del hrea por renovar, en lazona denominada "109" se sembraron 
1,40 manzanas (con 7 000 plantas) y en resiembras y sustituci6n de plantas 
en cafetales establecidos, 7 500 plantas. En el alm~cigo del vivero hecho en 
1982, quedan 30 000 plantas para las necesidades de 1984. 

Caria. La zafra se efectu6 del lo. de febrero al 21 de mayo de 1983 y se 
entregaron al Ingenio 5 775 toneladas de caia, con un precio final de ingenio 
de 911,32 por tonelada. Adem~s, se usaron 140 toneladas como semilla. 

La zafra provino de lacorta de 4 205 toneladas de 39 hect~reas del 6rea 
establecida y 1 570 toneladas en 21 hect~reas de La Laguna, recidn estable
cidas. Se dejaron de cortar aproximadamente 1 100 toneladas de cafia por
haber entrado la6poca Iluviosa; 6sta se cortar, en enero de 1984. 

Durante elaio, laasistencia a los canales fue normal y considerando 
remanga, mantenimiento, drenajes, control de malezas y fertilizaci6n. Ade
mas, se abri6 800 metros de canal hacia el canal principal de La Laguna y 800
 
metros de canales auxiliares.
 

En 0l aspecto de ampliaci6n se sembr6 11 hect reas de caha en La Lagu
na, correspondiendo a tres de renovaci6n y ocho de una 6rea nueva.
 

Agrometeorologia 

El Centro tiene en su sede una estaci6n agrometeorol6gica en laque se
 
han realizado observaciones continuas por cerca de 40 aios. Adem~s, 
se cuer.
ta con otra estaci6n agrometeorol6gica de apoyo en el campo experimental
 
La Montaia y una en laFinca Experimental de cacao, La Lola. La informa
ci6n se utiliza para relacionar el trabajo experimental con lainterpretaci6n de 
resultados, en laplanificaci6n de ensayos y en cursos de agrometeorologfa, 
tanto a nivel de graduados, como de corta duraci6n. 

Toda lainformaci6n climitica a:umulada durarte 40 ahos en la estaci6n 
principal se encuentra archivada en un banco de datos climticos, ordenada 

-

_
 
por hora, mes, d(a y ario, lo que permite su uso en parte o en su totalidad. Asi 
mismo, se cuenta con programas adecuados para el andlisis agricola y la 
actualizaci6n de toda lainformaci6n climitica acumulada. 

El Cli.na en el CATIE. Durante el periodo de 1983, laprecipitaci6n total La informaci6n climtica acumulada 
fue de 2 395 mm, cifra inferior en 250 mm al promedio de 42 afios (2 645 durante 40 ahos en laestaci6n deAgrometeaologIa, se encuentra 
mm). Octubre fud el mes mns Iluvioso, con 439 mm, mientras que en abril archivada en un banco de datos cli
solamente se registraron nueve mm. Es importante destacar que al igual que miticos, ordenada por hora, dfa, 
en los dos ahios anteriores, laprecipitaci6n en noviembre y diciembre fue mes y aho. 
inferior a los promedios de esos meses. Otros aspectos importantes de mencio
nar son que, durante 1983, no ocurrieron lo que comtnmente se denomina 
"temporales" y que lamdxima precipitaci6n en 24 horas (106 mm) ocurri6 
en marzo. 
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El promedio de temperaturas mdximas durante 1983 fud de 27,50C; el de 
m(rimas de 18.90C y la media horaria de 22.40C. Los valores de temperatura 
horaria y m(nima son aproximadamente 10C mayores que los promedios 
respectivos durante 24 aios, mientras clue el de mxima es de 0,50 C mayor 
que el promedio acumulado. Junio, cono se esperaba, fue el mes con tempe
raturas mis altas, mientras que enero y diciembre presentaron menor tempe
ratura. Las extremas absolutas durante el aho fueron desde 320C y 13,5 0 C, 
respectivamente. 

La humedad relativa promedio fue de 87,2 por ciento, valor que es muy 
similar al promedio de 24 aios. En abril se present6 el promedio menor con 
83,2 por ciento, mientras que en octubre el mayor, con 89.8 por ciento. 

El promedio mensual de radiaci6n solar para el aio fue de 13 055 
cal/cm2 , valor muy similar al promedio de 19 aios. El mes en que se registr6 
el valor total mds alto fue abril con 16 179 cal/cm2, mientras que en diiem
bre se tuvo el mds bajo con 10 885 cal/cm 2 . La distribuci6n mensual de la 
radiaci6n solar d',r-nte este aio sigui6 un comportamiento muy semejante al 
promedio de 19 ahos y estuvo estrechamente relacionada con las horas de 
duraci6n del brillo solar. 

El promedio mensual de brillo solar fue de 133,5 horas; esta cifra es 
ligeramente inferior al promedio de 25 ahos (137,7 horas). El mes con mayor 
brillo solar fue abril, con 188 horas, mientras que diciembre fue el de menor, 
con solamente 107 horas. Se deduce de estos datos que la insolaci6n no 
alcanza el 50 por ciento de io te6ricamente posible para esta zona y que 
durante gran parte del d(a la nubosidad es muy considerable, en el 6rea. 

La evaporaci6n mensual promedio del tanque (A) fue de 107 mm. En 
abril, el mes en que se registr6 mayor radiaci6n y brillo solar, tambidn ocurri6 
la mayor evaporaci6n (143,9 mm). 
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Publicaciones oficiales del CATIE 

ACTIVIDADES EN TURRIALBA, CATIE. Xinia Aguilar, ed. 
Boletin trimestral 10(4), 111-3). Turrialba, Costa Rica, 
CATE, 1983. (16 p. en pronedia individual). 

ASPECTOS EN LA UTILIZACION Y PRODUCCION DE FO-
RRAJES EN EL TROPICO. Compilaci6n de documentos 
presentados en actividades de capacitaci6n. Andres Novoa, 
ed. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 1983. v. 3, 136 p. 

ASPECTOS NUTRICIONALES EN LA PRODUCCION DE 
LECHE. Compilaci6n de documentos presentados en acti-
vidades de capacitaci6n. Andres Novoa, ed. Turrialba, Cos-
ta Rica, CATIE. 1983. v. 1,124 p. 

BIBLIOGRAFIA SOBRE RECURSOS NATURALES RENO-
VABLES. Humberto Jimdnez Saa, ed. CATIE. Serie Bi
bliotecologia y Documentaci6n. Bibliografia No. 6. 1983. 
513 p. 

CARACTERIZACION Y EVALUACION DE SISTEMAS DE 
FINCAS EN PRODUCCION DE LECHE. Compilaci6n de 
documentos presentados en actividades de capacitaci6n. 
Andrds Novoa, ed. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 1983. v. 
2, 76 p. 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTk,. ACION 
Y ENSENgANZA. Xinia Aguilar y Carlos Molestina, eds. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 32 p. (Tambidn en 
inglds). 

EL COMPONENTE ARBOREO EN ACOSTA Y PURISCAL, 
Costa Rica. Jochen Heuveldop y Leonardo Espinoza eds. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 122 p. 

EL CULTIVO DEL CACAO. Enriquez G.A. y Salazar, L.G. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, Serie Materiales de Enselan-
za No. 7. CATIE, 1983. 163 p. 

ENFERMEDADES FUNGOSAS Y BACTERIANAS DE LAS 
ARACEAS Xanthosoma spp. y Colccas:a esculenta (L.) 
Schott, en Costa Rica. Laguna, I.G., Salazar, L.G. y Lopez, 
J.F. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tdcnica. Boletin 
Tdcnico No. 10. 1983. 32 p. ITambidn en ingles). 

GUIA PARA EL CULTIVO DEL TOMATE: El cultivar Santa 
Cruz en el Valle de Comayagua, Honduras. Montes A. Tu
rrialba, Costa Rica, CATIE, Serie Materiales de EnseianzaNo. 20., 1983. 16 p. 

GUIA PARA EL USUARIO DE LA BIBLIOGRAFIA SOBRE 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Humberto Ji
mnez, ed. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 30 +21 p. 

INFORME DE PROGRESO 1982. Citntro Agron6mico Troi,-
cal de Investigaci6n y Ensehanza. Leon-Velarde, C.U. y
Molestina, C.J. eds. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983.103 p.BE 

MASTITIS EN BOVINOS. Mateus G. Turrialba, Costa Rica. 
CATIE, 1983. 20 p. 

PARASITOS INTERNOS DE LOS BOVINOS. Su naturaleza 
y prevenci6n con enfasis en doble propiSsito. Mateus G. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE. 1983.32 p. 

PLAGAS DE CULTIVOS EN AMERICA CENTRAL Una lis
ta de referencia. Saunders, J., King, A.B.S. y Vargas, C.L. 
CATIE, Serie Tdcnica. Bolet(n tecnico No. 9. 1983. 92 o. 

SALUD ANIMAL, MANEJO Y ADMINISTRACION EN 515-
TEMAS DE PRODUCCION DE LECHE. Compilaci6n de 
documentos presentados en actividades de capacitaci6n. 

Andrds Novoa, ed. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 1983. v. 
4, 112 p. 

SUMMARIES OF THE M.S. THESIS PRESENTED IN THE 
RENEWABLE NATURAL RESOURCES DEPARTMENT 

OF CATIE, 1952-1981. Humberto Jimdnez, ed. CATIE. 
Comp. Serie Bibliotecologia y Documentaci6n. Bibliogra
fia No. 7. 1983. 

Contribuciones a revistas cientIficas y libros 

ESCOBAR, G. y SHENK, M. Validac16n de tecnologfa en con
trol de malezas para pequeios agricultores: anilisis de efi
ciencia economica relativa. Desarrollo Rural en las Ameri
cas 152:1-12. 1983. 

RUIZ, M. y RUIZ, A. Calt rearing in tropical environments. In 
Baker, F. H., ed. Beef cattle science handbook. Colorado,
Westview Press, 1983. v. 19, pp. 950-971. 

Fattening steers under grazing conditions. In 
Baker, F. H., ed. Beef cattle -cience handbook. Colorado, 
Westview Press, 1983. v. 19, pr. 962-971. 

. Sugar cane molasses for fattening steers. In Baker, 
F. H., ed. Beef cattle science handbook. Colorado, 
Westview Press, 1983. v. 19, pp. 937-949. 

. Suplementing dairy cows in the tropics. 'n Baker, 
F. H. ed. Dairy science handbook. Colorado, Westview 
Press, 1983. v. 15, pp. 337-348. 

TREMINIO, Ch. R. y NAVARRO, L.A. Producc16n y produc
tividad de los recursos asignados a granos baxsicos en fincas 
pequefias de Matagalpa, Nicaragua. Nota Tecrica In Desa. 
rrollo Rural de las Amdricas 15(1):47-54. 1983. 

Tesis de grado 

ARGUELLO, R. Efeclo de ties merodos de amacantamientosobre el crecimiento de los terneros, pioducciiin y repro.
ducci6n do sus madres. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa 
Rica, UCR/CATIE, 1983. 40 p. 

en el er a de descao n de fraleen el crecimiento y la utilizacion de vaiias especies de una 
pradefa naturalizada. Tesis Mag. Sc. Turriallha, Costa Rica, 
UCR!CATIE, 1983. 65 p. 

BENAVIDES, J. Prediccidn de a composici6n quimica corpo-A DE ,J Pedc nde aco p sc nqu mca or ral y de los incrementos de peso en ganado de carne. Tesis 
Mag. Sc. Turr:alba, Costa Rica, UCR!CATIE, 1983. 53 p.

CASTAING RIBA, A. AIgLnos factores ediifcos y dasom6tr

cos reli:ronados con el crecimiento y compottamiento de 
Cedrela odorata L. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, 
UCR'CATIE, 1983. 123 p. 
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CIFUENTES ARIAS, M. Reservas de biosfera; clarificaci6n de 
su marco conceptual y disefio y aplicaci6n de una metodo-
logia para la planificaci6n estratdgica de un subsistema na-
cional. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE,1983. 209 p. 

ESPINOZA, J. Consumo y parametros de digesti6n en rastro
jos de mafz cultivado solo o en asocio con leguminosas. 
Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE, 1983. 
71 p. 

GUILLEN, C. Anilisis de sistemas de producci6n predominan 
tes en las pequeiias fincas ganaderas en cuatro regiones de 
Costa Rica. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, UCR/ 
CATIE, 1983. 119 p. 

GUTIERREZ, W. Caracterizaci6n de los sistemas predominan-
tes con tnasis en el componente bovino en fincas familia-
res de Cariari y Monteverde, Costa Rica. Tesis Mag. Sc. 
Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE, 1983. 120 p. 

LESCANO, A. Utilizacioni integral del camote (Ipomoea bara-

tas (L.) Lam.) en la alimentaci6n de vacas lecheras estabu-
ladas en el inicio de su lactancia. Tesis Mag. Sc. Turrialba, 

Costa Rica, UCR/CATIE, 1983. 77 p. 

MENDIETA BONILLA, J.A. Influencia del cultivo de papayzanahoria. sobre 1a erosi6n de laderas en la regi6n del Vol. 

cin Baru, Panam. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, 

UCR/CATIE, 1982. 102 p. 

NAVARRO, H. Evaluaci6n bioecon6mica de sistemas de pro

duccion caprina semi-comercial en Coqa Rica. Tesis Mag. 
Sc. Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE, 1983. 85 p. 

vEreEocoela ePEREZ sup ofmentaci vn conbana-. 
no verde sobre la dinamica do su fermentaci~h ruminal. 

Tesis Mag. Sc. Turrialba. Costa Rica, UCR/CATIE, 1983. 
61 p. 

ROSARIO, C. Evaluaci6n do toros Jersey en un hato de Costa 
Rica y estimacion del ingreso neto por uso de toros proba-
dos. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE, 
1983. 66 p. 

RUSSO, R.O. Electo de la poda de Erythrina poeppigiana 
lWalpers) 0. F. Cook (por6), sobre la nodulaci6n, produc- 
ci6n de biomasa y contenido de nitr6geno en el suelo en 
un sistema agroforestal "cafe-por6". Tesis Mag. Sc. Tu
rrialba, Costa Rica. UCR/CATIE, 1983. 108 p. 

TEJOS, R. Efecto e iveles de carbohidratos no estructurales 
totales en el rebrote de Stylosanthes capitata Vog. Tesis 
Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE, 1983. 56 p. 

Documentos tkcnicos presentados en 
conferencias y reuniones t cnicas 

ALEGRIA, R.A. Evaluaci6n de una alternativa tecnol6gica 
para el sistema maiz/sorgo en El Salvador. San Salvador, 
MAG/CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reunion Anual del PCCMCA, 
29a., Panama, 1983. 

ARZE BORDA, J. y BARRANTES, A. Luz solar disponible 
dentro del cultivo de ma(z. Turrialba. Costa Rica, CATIE, 
1983. Jp. 

Presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 29a., Pana
m-i, 1983. 

BAUER, J. y CHANG, B. Principales temas de investigacion 
silvicultural y algunas experiencias con ]a produccion de 
plantas. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 8 p. 

Presentado en Simposio del Grupo de Trabajo de IUFRO 
S1.07.09: El papel de las plantaciones forestales en los 
neotr6picos como fuente de energia, 20, Vicosa, Brasil, 
1983. 

. Proyecto Centroamericano "Lega y Fuentes Alter
nas de Ener(a (ROCAP/CATIE-ICAITI-325-0089). Tu
rrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 16 p. 

Presentado en Simposio del Grupo de Trabajo en IUFRO 
S1.07.09: El Papel de las plantaciones forestales enneotr6picos do Brasil. 
1983. 

come fuenste energl'a, 2, Vicosa, los 

BEJARANO, W. et al Metodologia de investigaci6n en fincas 
de agricultores: la experimentaci6n en sistemas de produc
ci6n de cultivos a base do arroz de secano en Progreso,Panamsi. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 1983. s/p. 

Presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 29a., Pana
ma, 1983. 

BUDOWSKI, G. Los 6rboles y sus posibilidades en una reo
rientaci6n de la industri3 ganadera, con dnfasis en las zonas 
htmedas y calientes de Costa Rica. Turrialba, Costa Rica,
CATIE. Departamento de Recursos Naturales Renovables,
18.3p 

Resumen de Conferencia Ilustrada, Colegio de Ingenieros 

Agronomos de Costa Rica, 1983. 
CAMARGO, I. et al. Logros de la investigaci6n en control dc 

maleza- Pn arroz de secano Progreso - Panamj 
1980-1981-1982. David, Panama, IDIAP/CATIE, 1983. 

s/p. 
Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panam 1, 1983. 

CIFUENTES, M., MACFARLAND, C. y MORALES, R. Stra
tegic planning of national and regional systems of bios
pheres reserves: a methodology and case study from Costa 
Rica. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 18 p. 

Presentago a International Congress on Biosphere Re
serves, 1 , Minsk, USSR, 1983. 

COTO, T.D., SAUNDERS, J.L. y PEAIRS, F.B. Combate de 

babosas (Systellommatophora: veronicellidae) con extrac
tos de plantas. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 29a., Pana
mi, 1983. 

ENRIQUEZ, G.A. et al. Respuesta a cuatro intensidades de 
sombra de plstano: II. Do cinco leguminosas de granos. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

http:S1.07.09
http:S1.07.09
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Presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 29a., Pana-
m6, 1983. 

et al. Respuesta a cuatro intensidades de sombra 
de pl~tano. III. De tres cultivos alimenticios maiz, yuca, 
tiquisque y de pifia. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 
sip. 

Presentado en: P.cuni6n Anual del PCCMCA, 29a., Pana-
msi, 1983. 

Resumen de las investigaciones de mazorca negra y 
el mal de machete del cacao en Turrialba, Costa Rica. Tu-
rrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 20 p. 

Documento presentado en: Reun6n Anual de la Sociedad 
Americana de Fitopatologia - Divisi6n Caribe, Panami, 
1983. 

y MORA, A. Selecci6n de Fi a partir de 13 cultiva

res de achiote en Turrialba, Costa Rica. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Seminario "El cultivo del 
achiote y perspectivas futuras en Costa Rica", Turrialba, 
1983. 

y SALAZAR, L.G. Variabilidad gendtica del rendi-
miento y algunas otras caracter'sticas del achiote (Bixa 
orellana L.). Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Seminario "El cultivo del 
achiote y perspectivas futuras en Costa Rica", Turrialba, 
1983. 

ESCOBAR, G., HENA0. J. y SHENK, M. Adopci6n de tecno-
logia en pequefias t;ncas de Costa Rica, perfiles y factores 
de predicci6n. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Presentado en: ReuniOn Anual del PCCMCA, 29a., Pana-
mi, 1983. 

HENAO, J. y SHENK, M. Assesing adoption of 
technology among small farmers; classification and profile 
analysis. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 16 p. 

Documento presentado en: Annua- Farming Systems Re-
search Symposium, Kansas, 1983. 

FUNES, M.R. et al. Ensayo comparativo de 17 cultivares de 

tomate en la Estaci6n Experimental "La Tabacalera" de 
Comayagua dpoca seca - 1982. Comayagua, Honduras, In-
vestigaci6n de Hortalizas/CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panam6i, 1983. 

GALINDO, J.J. y ENRIQUEZ, G.A. In/estigaciones realizadas 
sobre la Moniliasis del cacao en Centro y Sur America. 
Trrialba, Costa Rica, CATI E, 1983. 20 p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual de la Sociedad 
Americana de Fitopatolog(a - Divisi6n Caribe, Panama, 
1983. 

HENAO, J. y ESCOBAR, G. Definici6n de estructuras de po-
blaci6n en estudios de ,reas para investigaci6n de sistemas 
de cultivo. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panam6i, 1983. 

y BEJARANO, W. Metodologia de anilisis para 
series dobles de experimentos en sistemas de cultivo. Tu
rrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

HERNANDEZ, R., BEJARANO, E. y FRANCO, B. Sensibili

dad del sistema de cuIltivo arroz-maiz al control de la 
fertilizaci6n malezas, insectos y variedad en Guarumal
Soni-Panami. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reunion Anual del PCCMCA. 
29a., Panami, 1983. 

HERRERA, F. y MENESES, R. Efecto de distancias de siam
bra sobre el rendimiento en tiquisque blanco (Xanthosoma 
sagittifolium). Turrialba, Costa Rica, MAG CATIE, 1983. 

Documento presentado en: Runi6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panam6, 1983. 

ICAZA, J. Validaci6n de dos alternativas tecnol6gicas en la 
Regi6n de Estel i, Nicaragua, CATi E, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panami, 1983. 

KASS, D.C.L., MIDENCE, J. y FUENTES, G. Influencia de 

fecha de aplicaci6n, nivel de fertilidad y combate de male
zas sobre el efecto de una cobertura de Gliricidia sepium 
en maiz. Tuiralba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panami, 1983. 

LAGUNA, G. y SALAZAR, L.G. Enfermeaes fungosas y 

bacterianas de arilceas (Xanthosoina sagittifolium Schott y 
Colocasia esculenta (L.) Schott) en Costa Rica. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reunion Anual del PCCMCA, 
29a , Panami, 1983. 

LARIOS, J.F. y JUAREZ, M.A. Caracterizaci6n de los siste
mas de cultivos anuales en Candelaria de la Frontera, El
Salvador. San Salvador, CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reunion Anual del PCCMCA, 
29a., Panama, 1983. 

. Diagn6stico r~pido de agroecosisteras; resultados 

de un estudio aplicado al sistema maiz/frijol en El Salva
dor. San Salvador, CATIE, 1983. sip. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panami, 1983. 

MACFARLAND, C., CIFUENTES, M. y MORALES, R. Bios

phere reserves; an improved conceptual framework to pro
mote better planning and practice. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE, i983. 17 p. 

Presentado en: Workshop on Biosphere Reserves and other 
ProtV~ted Areas for Sustainable Development of Small Ca
ribbean Islands, St. John, U.S. Virgin Islands, 1983. 
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MACFAR LAND, C. Proposed revised draff of: the biosphere 
reserve and its relation to other prtected arels. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1983. 52 p. (anexes). 

Presentado en: International Congress on Biosphere Reser-
ves, 1 ,Minsk, USSR, 1983. 

,BARBORAK, J.R. y MORALES, R. Training per-
sonnel for Biosphere Reserves and other managed wild-
lands and watersheds; CATIE's experience in Central Ame-
rica. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 

Presentado en: International Congress on Biosphere Reser-ves, 10, Minsk, USSR, 19,q' 

MENESES, R. y HENAO, J. Efecto de lafertilizaci6n con N y
P20s en el rendimiento del sistema maiz/frijol en relevo 
El Rosario, Comayagua, Honduras, 1982. Tegucigalpa, 
CATIE. 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reunion Anial del PCCMCA, 
29a., Panamd, 1983. 

MORALES, R., BARBORAK, J.R. y MACFARLAND, C. 
Planning and managing a multi-category international 
Biosphere Reserve: the case of the La Amistad/Talamanca 
Range/Bocas del i jro wildlands complex of Costa Rica 
and Panama. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 21 p. 

Presentado en: International Congress on Biosphere Re-
serves, 1 , Minsk, USSR, 1983. 

NAVAR9O, L.A. Training for agricultural research and tech-
nology development in CATIE. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE, 1983. 30 p. 

Documento presentado en: UNICA Seminar on Educa-
tional Development in the Schools uf Agriculture in the 
Caribbean Region, Montego Bay, Jamaica, 1983. 

PEAIRS, F.B. Asociaci6n de maiz y yuca y su efecto sobre 
rnsectos. Turrialba, Costa Rica, CATI E, 1983. s/p. 
ociJmento presentado en: Reur'ibn Anual del PCCMCA,29a., Thnamre,1983. 

QUESADA, C.A. Impacto de lasedimentaci6n de embalses y 
laalteracc6n de caudales en [a generaci6n de energia firme. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983.28 p. 
Trabajo presentado en: Simposio sobre Experiencias en elearrolo 
 Aptaci enSMpodelo Ma
soe e incs en eidlo-

Desarrollo y Aplicaci6n dle Modelos Matemisicos en Hidro-
logia y Recursos Hidriulicos e. Amdrica Latina, Tegucigal
pa, 1983. 

QUIROZ, E., HERNANDEZ, R. y BEJARANO, W.Efecto de 
diferentes herbicidas en el control de malezas en el cultivo 
de arroz, Sur de Son6, 1982. Panam6. CArIE/IDIAP, 
1983. s/p. 

Documento presentado en: Reun16n Anual del PCCMCA, 
29a., Panam6, 1983. 

Presentado en: Reuni6n sobre Uso de Combustibles en el 
Beneficiado de Cafd, Guatemala, 1983. 

RODRIGUEZ, R.G. y ENRIQUEZ, G.A. Estudiopreliminar 

del desarrollo de ramas y labiologfa floral en Bixa orella
na. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 162 p. 

Documento presentado en: Seminario "El cultivo de achio
te y perspectivas futuras en Costa Rica", Turrialba, 1983. 

RODRIGUEZ MONTERO, W., KASS LIEBER, D.C. y ONJO-
RO. P. Performance in association of cultivars of cassava 

(Manihot esculenta Crantz) and cowpea (Vigna unguiculataWalp) of different growth habits. Turrialba, Costa Rica, 

CATIE, 1983. 16 p. 

Documento presentado en: Symposium of the Internation
al Society for Tropical Root Crops, 6th, Lima, Per6, 1983. 

RUIZ, M. La acci6n del CATIE en Honduras; una experiencia 

en valida.i6n y transferencia de tecnologfa. In Reuni6n 
Anual de Producci6n Animal, 2a., Santo Domingo, 1983. 
Memoria. Santo Domingo, Repiblica Dominicana, CENIP,
Secretariade Estadode Agricultura, 1983. pp. 1-30. 

SALGADO, J., MENESES, R. y NAVARRO, L.A. Comporta
miento agron6mico y econ6mico de una recomendaci6n 
tdcnica para el sistema maiz +maicillo validada en 30 fin
cas de Comayagua, Honduras. Comayagua, Honduras,
CATIE, 1983. s/p. 
Documento presentdo Reuni6n Anual del PCCMCA,en: 

29a., Panamj, 1983. 
SARMIENTO, M., HERTENTAINS, L. y AVILA, M. Avances 

en lavalidaci6n de alternativas tecnolgicas en sistemas de 

producci6n bovina de doble prop6sito en Bigaba, Panam . 
II1. Comportamiento econ6mico. Panami, IDIAP/CATIE, 
1983. s/p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA,29a., Panamd. 

SAUNDERS, J. et al. Desarrollo computarizado de sistema 
para manejo de informaci6n entomol6gica; utilizaci~n einferencias. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. s/p. 
Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panami, 1983. 

SHANNON, P. y RIOS, D. Estudio de las pdrdidas en el cultivo de mafz en Progreso, Chiriqui, Panamd. Panamd,
CATIE, 1983. s/p 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panamil, 1983. 

., DELGADO, A. y QUINTERO, A. El uso de insu
mos en el cultivo del sorgo; resultados de una encuesta en 
Progreso, Panam6. Panama, CATIE, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panam6, 1983. 

REICHE, C.E. y CAMPOS, J.J. Informe preliminar sobre el SOLANO, M., ARZE BORDA, J. y HOLLE, M. Asocio de consumo de leia en los beneficios de cafd en Costa Rica. mafz en surcos simples y dobles con &yote (CucurbitaProblemas y alternativas forestales. Turrialba, Costa Rica, moschata) y pipi~n (Cucurbita mixta). Turrialba, Costa
CATIE, 1983. 25 p. Rica, CATIE, 1983. s/p. 
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Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panama, 1983. 

SOLANO, R.A., RODRIGUEZ, A. y ELVIRA, P. El Caulote 
(Guazut.,a ulmifolid) para la producci6n de forraje y lea 
en Nueva Concepci6n, Guatemala. Guatemala, CATIE/ 
ROCAP, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA, 
29a., Panama, 1983. 

RODRIGUEZ, A. y ELVIRA, P. El madre cacao 
(Gliricidiasepium) para laproducci6n do forraje y leia en 
Nueva Concepci6n, Guatemala. Guatemala, CATIE/ 
ROCAP, 1983. s/p. 

Documento presentado en: Reuni6n Anual del PCCMCA,29a., Panamij, 1983. 

SOTO ACOSTA, J. y ARZE BORDA, J. Effect of presence of 
the terminal bud, and size and type of sectioning of the 
corm on propagation of new cocoyam (Xanthosona sagi-
trifolium Schott) and taro (Colocasia esculenta Schott). 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 18 p. 

Documento presentado en: Symposium of the Interna. 
tional Society for Tropical Root Crops, 6th, Lima, Peru, 
1983. 

Documentos t6cnicos presentados en 
actividades de capacitaci6n 

ARZE BORDA, J. Etapa experimental de lainvestgaci6n en 
sistemas de cultivo. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Depar-
taimiento de Producci6n Vegetal, 1983. 43 p. (nimeo). 

Presentado en: Curso Corto en Validacron/Transferencia y
Mdtodos de Comunicaci6n, Costa Rica, El Salvador, Hon. 
duras y Guatemala, 1983. 

AGROFORESTRY. Proceedings of a Seminar held in CATIE, 
Turrialba, Costa Rica, 23 feb. - march 3, 1981. Edited by
J. Heuveldop and J. Lagemann. Turrialba, Costa Rica, 

CATIE, 1983. 102 p. 

BEJARANO, W. Caracterzaci6n de suelos on iieas especii-

cas. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Departamento do Pro-ducci6n Vegetal, 1983. 35 p. (rnimeol. 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobie Investi-
gaci6n y Desarrollo de Tecnologa para Sistemas de Pro-
ducci6n do Cultivos, Turioalba, 1983. 

•y SHANNON, P. lnvestigacion en sstemas de pro-
ducci6n de cultivos: un bosquelo de lametodologia utiliza-
da en Panami. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Departamen
to de Producco6n Vegetal, 1983. 14 p. Imimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi-
gaci6n y Desarrollo de Tecnolor.ia para Sisterias do Culhi. 
vos, Turrialba, 1983. 

__d__e__i
.Selecci6n do ,iroas reoqr~il icas onrParnam,'i parari

vest igaci6n agi(cola aplcada. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE. Departarnento de Produccion Veetal, 1983. 29 p. 
(mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sabre Investi
gaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro
ducci6n do Cultivos, Turrialba, 1983. 

BURGOS, C.F. Ciclos biogeoquimicos importantes. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE. Departamento de Producci6n Vegetal, 
1983. 11 p. (rnimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi
gaci6n y Desarrollo de Tecnolog'a para Sistemas de Pro
ducci6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

Como Ilenar los requerimientos nutricionales en 
sistemas de cultivos intensivos. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE. Departamento de Produci6n Vegetal. 1983. 6 p. 
(mimeo).
Documento presentado en: Curso Intensivo sobro hvestiou nopesnaoe:CsoIenioobenvs
gaci6n y Desarrollo de Tecnologia par, Sistemas de Pro
ducri6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

. Conceptos sobre metodologia de investrgaci6n y 
desarrollo de tecnologi'a para sistemas de producci6n de 
Lultivos. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Departamento de 

Produccirn Vegetal, 1983. 8 p. (mimeo). 
Documento piesentado en: Curso Intensivo sobre Investi
gaci6n y Desarrollo do Tecnologia para Sistemas de Pro

ducc16n de Cultivos, Turrialba, 1983. 
Diseio de opciones tecnol6gicas. Turrialba, Costa 

Rica, CATIE. Departamento de Producc16n Vegetal, 1983. 
19 p. (mimeo). 
Presentado en: Cuso Corto en Validaci6niTransferencia y 
Mtodos do Comunicaci~n, Costa Rica, El Salvador, Hon
d.iras y Guatemala, 1983. 

-ntruduccr6n al enloque do sistemas y metodolo. 
gia do investigaci6n para desarrollar tecnoloqias agrt'colas.
Turrialba, Costa Rica, CATIE. Depaitamento de Produc
c16n Vegetal, 1983. 15 p. (mimeo). 

Pesentado en: Curso Corto en Valida6n/Transferenc ay
 
Mdtodos de Comuncaci6n, Costa Rica, El Salvador
 
Honduras y Cuatemala. 1983.
 

CHAVARRIA, H. 
 Colecc6n do archivo do material fotogrifr. 
c AV ARIA .o lcci6n/eah oe terial Cota
co en parcelas do vahrdacr6n/transferencra. Turrialba, CostaRica CATIE, 1983. 10p. (mimeo). 

Documonto prosentado on: Curso Intnsivo sobro Investi
gac6n Dosarrollo do Tcnologa para Sistemas do Pro
duccL6n de Cultivos, Turrmba, 1983. 

__ Prepafac6n de inlormes. Turrialba, Costa Rica, 
CA-FIE, 1983. 25 p. (mimeo). 

Docurnento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi. 
gac16n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Producc16n do Cultivos, Turrialba, 1983. 

. Tcnicas de comunicaci6n visual. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1983. 65 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi. 
ilaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro
ducc16n de Cultivos, Turrialba, 1983. 
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ENRIQUEZ, G.A. Breve resumen de los resultados del experi-
mento central de plantas perennes de La Montafia. Turrial-
ba, Costa Rica, CATIE, 1983. 13 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Corto Intensivo sobre 
Pricticas Agroforestales con Enfasis en la Medici6n y Eva-
luaci6n de Parimetros Biol6gicos y Socioecon6micos, Tu-
rrialba, 1983. 

ESCOBAR, G. y HERNANDEZ, I Anslisis economico en la 
investigaci6n de sistemas de producci6n; aplicaci6n y con-
ceptos b6sicos. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 62 p. 
(mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi-
gaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro-
ducci6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

-y HERNANDEZ, I. Criterios para el an~lisis econo-
mico aplicado a la investigaci6n en sistemas de finca. Tu-
rrialba, Costa Rica. CATIE, 1983. 37 p. (mimeo). 

rJocumento pesentado en: Curso sobre Andlisis Econ6-
mico en Investi.racin y Extensi6n, Comayagua, Honduras, 
1983. 

FARGAS, J. Conceptos bsico sobre a.'.ilisis del crecimiento 
de las plantas. Turrialba, Costa Rica, L,,'TIE, 1983. 11 p. 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre In sti-
gaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pi.i-
ducci6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

GUZMAN, H. Caracterizaci6n agroclimitica de Candelaria de 
la Fronlera y su aptitud para el cultivo del sorgo. Turrial-
ba, Costa Rica, CATIE, 1983. 18 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi-
gacion y Desariollo de Tecnologia para Sistemas dcePro-
ducci6n de Cultivos. Turrialba, 1983. 

• Informaci6n indispensable que debe contener la 
caracterizaci6n climsitica deun irea. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE, 1983.4 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo scbre Investi-
gaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro-
ducci6n de Cultivos, Tu.-rialba, 1983. 

___ _ p e lsarrollo 
•.Metodologla para elaborar Iacaracterizacion climu-

tica de una zona determinada. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE, 1983.4 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi-
gaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro
ducci6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

Los recursos naturales y la produccibn. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1983. 9 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso sobre Investigaci6n y 
Desarrollo de Tecnolog(a para Sistemas de Producci6n de 
Cultivos, Turrialba, 1983. 

HENAO, J. Conceptos sobre muestreo. Turrialba, Costa Rica, 
CATIE, 1983. 67 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi
gaci6n y Desarrollo de Tecnolotia para Sistemas de Pro
ducci6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

LARIOS, J.F. Diseio de opciones tecnol6gicas. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1983. 19 p. (mimeo). 
Documonto presentado en: Curso Corto de Validaci6n 
/Transfrencia y M~todos de Comunicaci6n, Costa Rica, El 

Salvador y Honduras, 1983. 
. Introducci6n al enfoque de sistemas; metodolog(a 

de investigaci6n para desarrollar tecnologfas agricolas. San 
Salvador, CATIE, 1983. 15 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Corto de Validaci6n/ 
Transferencia y M~todos de Comunicaci6n, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Guatemala, 1983. 

LEON-VELARDE, CARLOS U. Sistemas de producci6n ani
mal; uso de la diagramaci6n de fincas como herramienta de 
anilisis y evaluaci6n. 1983. 21 p. (mimeo). 

Documento present3do en el curso corto sobre sistemas de 
Producci6n Animal en el Tr6pico. Santo Domingo, Rep6
blica Dominicana. 

-. Principios del mejoramiento pen~tico aplicados a la 
producci6n de leche en el tr6pico. 1983. 26 p. (mimeo). 
Documento presentado en los cursos cortos sobre Sistemas 
de Producci6n Animal en el Tr6pico, Santo Domingo y 
Santiago de los Caballeros en Repiblica Dominicana. 

. El uso de los registros en los sistemas de produc

ci6n de leche en el tr6pico. 9 p. 1983. (mimeo). 
Documento presentado en el curso corto sobre Sistemas de 
Producci6n Animal en el Tr6pico, Santo Domingo y San

tiago de los Caballeros, Rep~blica Dominicana. 
MANEJO Y ADMINISTRACION DE INFORMACION Y DO-

CUMENTACION AGRICOLA: Curso corto. Compendio. 

Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 307 p. (mimeo). 
MANEJO Y ANALISIS DE DATOS DE INVESTIGACION: 

Curso corto. Compendio. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 

1983. 307 p. (mimeo). 
MESEGUER, M. Caracterizaci6n socioecon6mica de ireas 

como parte de la metodologia de investigaci6n para el de
de tecnologfa agricola. Turrialba, Costa Rica,

CATIE, 1983. 10 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi
gaci6n y Desarrollo de Tecnolog(a para Sistemas de Pro
ducci6n de Cultivos, Turrialba. 1983. 

* Estudio de caso sobre disei'o equipo prototipo -
Los Santos, Panama. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 
19 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi
gaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro
ducci6n de Cultivos. rurrialba, 1983. 

MOLESTINA, C.J. y ARIAS, C.L. Fundamentos de redacci6n 
tdcnica. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Programa de For
maci6n de Recursos Humanos, 1983. 27 p. (mimeo). 
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Documento presentado en: Curso intensivo sobre Investi. 
gaci6n y Desarrollo de Tecnolog(a para Sistemas de Pro-
ducci6n de Cultivos. Turrialba, 1983. 

MORENO, R.A. Diseho de opciones tecnol6gicas para mejorar 
sisterhas de producci6n de cultivos de pequehos agriculto-
res. Tcrrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 19 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo para Investi-
gaci6n y Desarrollo de Tecnologfa para Sistemas de Pro-
ducci6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

NAVARRO, L.A. Desarrollo de tecnologia agr'cola en 6reas 
especfficas. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 10 p. 
(mimeo). 

Documento presentado en: Curso Corto en Validaci6n/
Transferencia y Mdtodos de Comunicaci6n, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Guatemala, 1983. 

Selecci6n de ireas prioritarias para invest gaci6n y
desarrollo tdcnico agricola. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1983. 23 p. anexo (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Corto en Validaci6n/ 
Transferencia y Mdtodos de Comunicaci6n, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Guatemala, 1983. 

Validaci6n/Transferencia de opciones tecnol6gicas 
mejoradas para agricultores de un ,rea definida. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1983. 19 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Corto de Validaci6n y 
Transferencia y Mdtodos de Comunicaci6n, Costa Rica, El
Salvador, Honduras y Guatemala, 1983. 

• y SAENZ, M. Validaci6n/Transerencia detecnolo-
g(as agri'colas y Ia extension agricola. Turrialba, Costa 
Rica, CATIE, 1983. 10 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Corto de Validaci6n/ 
Transferencia y Mdtodos de Comunicaci6n, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Guatemala, 1983. 

NUTRICION DE RUMIANTES EN EL TROPICO: Curso cor-
to. Compendio. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 751 
p. (mimeo). 

RODRIGUEZ, M. Caracterizac,6n suelos; fertilidad. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1983. 11 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi-
gaci6n y Desarrollo de Tacnologia para Sistemas de Pro-
ducci6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

--Ciclo7 hidrol6gico. Turrialba, Costa Rica, CATIE,1983. 34 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Investi. 
gaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro-
ducci6n do Culivos, Turrialba, 1983. 

SALGADO, J. An~lisis preliminar de los resultados obtenidos 
en la fase de Validaci6n/Transferencia desarrollada en Co-
mayagua-La Esperanza, Honduras en 1982. Comayagua, 
Honduras, CATIE, 1983. 22 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Corto en Validaci6n/ 
Transferencia y Mdtodos de Comunicaci6n, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Guatemala, 1983. 

SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL EN EL TROPICO: 
Curso corto. Compendio. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1983. 297 p. (mimeo). 

SOLIS, E. et al. Guia de entrenamiento prctico para 
Validacion/Transferencia. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1983. 81 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Intensivo sobre Invesjiqaci6n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro
c;ucci6n de Cultivog, Turtialba, 1983. 

-- - Introducci6n a los metodos de comunicaci6n y su 
uso on desarrollo tecnologico a nivel do agricultorts. Tu
rrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 20 p. (mimeo). 

Documento presentado en: Curso Corto en Validaci6n/ 
Transferencia ', Mdtodos de Comunicac16n, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Guatemala, 1983. 

VARGAS, E. Manejo de informaci6n; sistemas de analisis estadistico. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 36 p. (m 
imeo). 

Documento presentado en. Curso Intensivo sobre Investi
gac16n y Desarrollo de Tecnologia para Sistemas de Pro
ducci6n de Cultivos, Turrialba, Costa Rica, 1983. 

• y RAMIREZ, S. Maneo do informacion, sistemas
de c6mputo. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 25 p. 
(rnimeol. 
Documento presentado en: Curso Intensi,o sobre Invesii
gaci6n y Desarrollo de Tecnolog'a para Sistemas de Pro
ducci6n de Cultivos, Turrialba, 1983. 

Documentos t6cnicos de 
carkcter interno 

ALPIZAR, L., FASSBENDER, H.W. y HEUVELDOP, J. Estu
dio de sistemas agroforestales en el experimento central del 
CATIE, Turrialba. I. Determinaci6n de biomasa y acumula
ci6n de reservas nutritivas In, P, K, Ca, Mg). Turrialba, 
Costa Rica, CATIE, 1983. 27 p. (mimeo). 

. et al. Estudio de sistemas agroforestales en el expe

rimento central del CATIE, Turrialba. I1. Producci6n agri
cola maderable. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 26 p. 
(mimeo). 

.FASSBENDER, H.W. y HEUVELDOP, J. Estudiode sistemas agroforestales en el experimento central del 
CATIE, Turrialba. I1. Produccion de residuos vegetales. 

Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 14 p. (mimeo). 
BANCO LATINOAMERICANO do Semillas Forestales; lista 

de semillas. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 10 p. 

(mimo. 
BARBORAK, J.R. et al. Status and trends in internationai 

trade and local utilization of wildlife in Central America. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 68 p. (mimeo). 
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BRONSTEIN, G. Los trboles en la producci6n de pastos. Tu-
rrialba, Costa Rica, CATI E. Departamento de Recursos Na-
turales Renovables, 1983.8 p. (mimeo). 

BUDOWSKI, G. Forestry-need for new approaches and tech- 
niques for avoiding the deforestation trap policy and prac-
tical considerations. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Depar-
tamento de Recursos Naturales Renovables, 1983. 10 p.
(mimeo). 

Human and tropical forest interactions (summary).
Turrialba, Costa Rica, CATIE. Departamento de Recursos 
Naturales Renneables, 19.33. 3 p. Imimeol 
_____--

La reorientacitin de la industria ganadera en las 
zonas tropicales hrmedas de Amrica Latina; resumen. Tu-
rrialba, Costa Rica, CATIE. Departamento de Recursos Na-
turales Renovables, 1983. 1 p. Imimeo). 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION 
Y ENSENJANZA. Departamento de Recursos Naturales Re-
novables. Plan operativo 1983-1988 para el Programa de 
Areas Silvestres y Cuencas. Turrialba, Costa Rica, PASC/
CATIE, 1983. 96 p. Imimeo). 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION 
Y ENSErNJANZA. Programa de Estudios de Posgrado en 
Ciencias Agr 'colas y Recursos Naturales 1983-1984. Cata-
logo; Turrialba, Costa Rica, UCR/CATIE, 1983. 31 p.
(mimeo). 

CIFUENTES ARIAS, M. et al., eds. Plan de manejo y desario-
No de la Reserva Bioldgica Caraa, Costa Rica. Turrialba, 
Cos- Rica, CATIE, 1983. 205 p. (rnimeo). 

CORDERO, A. Informe del Programa de Estudios de Posgrado 
en Ciencas Agricolas y Recursos Naturales UCR/CATIF. 
Per iodo 1974-1983. Turrialba. Costa Rica, CATIE, 1983. 
35 p. (mimeo). 

DELGADILLO, J.F. y REYES, M. La importancia de la acti-
vidad forestal como inea econdmica preponderante. Nica
ragua. IRENA-CATIE. Biomasa No. 1. 1983. 4 p.
Imimeo). 

ENRIQUEZ, G.A. y SALAZAR, L.G. Cacao varietal resistance 
to Phytophthora palmivora and its inheritance at Turrial
ba, Costa Rica. Tufrilba, Costa Rica, CATIE, 1983. 14 p. 
(mimeo). 

FASSBENDER, H.W. Sistemas d1aproduccion agroforestales. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE. Departamento de Recursos 
Naturales Renovables, 1983. 150 p. (mimeo). 

FLORES PAITAN, S. Agroforester ia en [a Arnazonia peruana. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 3 p. (rirmeo). 

HAZLETT, D.L. Endangered ethnobotanical information and 
germplasm from the Talamanca mountains of Panam6i and 
Costa Rica; final report. Tutrialba. Costa Rica, CATIE/ 
IBPGR, 1983.43 p. (mimeo). 

LARIOS, J.F. Instructivo pare el manelo de parcelas de valifa-
c16n del sistema maiz +tsorgo en fincas de pequerios agij
cultores del irea de Telutla. San Salvador, MAG/CATIE, 
1982. 11 p. (mimeo). 

MOLESTINA, C.J., ed. Los diez primeros ahos del CATIE 
(resumen anal itico). Turrialba, Costa Rica, CATIE. Progra
ma de Formaci6n de Recursos Humanos, 1983. 112 p. 
(mimeo). 

. Propuesta de pol itica y reglamento iobre licencias 
sabiticas en el CATIE. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1983. 6 p. (mimeo). 

OTAROLA, A., REYES, M.A. y DELGADILLO, J.E. Fnergia
renovable; guia de la investigaci6n forestal en Nicaragua.
Managua, IRENA/CATIE, 1983. 142 p. (mimeo). 

.y DELGADILLO, J.F. Estrategia para el mejor,
miento del Eucalyptus cameldulensis en plantaciones fores
tales de Nicaragua. Nicaragua. IRENA-CATIE. Biomasa 
No. 2. 1983. 9 p. (mimeo). 

• y U6ALDE, L.A. Productividad y tablas de bioma
sa en Gliricidia sepium (Jacq.) Steud, en bosques naturales 
de Nicaragua. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Departamen
to de Recursos Naturales Renovables, 1983. 29 p. 
imimeo). 

18'y DELGADILLO, J.F. Reforestacion: introdu..ci6n 
y ensayo de especies ex6ticas como labor previa a progra
mas de repoblaci6n forestal. Managua, IRENA/CATIE, 
1983. 1Op. (mimeo). 

PRICE, N. The tropical mixed garden: ar agroforestry component of the small farm. Turrialba, Costa Rica, CATIE. De
partamento de Recursos Naturales Renovables, 1983. 38 p. 
imimeo). 

QUESADA, C.A. Estudio hidrol6gico del Parque NacionalPalo Verde. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1983. 9 p. 
(mimeo). 

Informe presentado al Sr. Vicemimstro de Agricultura y
Ganaderia de Costa Rica, Presidente de la Comisi6n de 
Estudio sobre la Escisi6n del Parque Nacional Palo Verde. 

ROJAS, M. et al. Plan general de manelo y desarrollo del 
Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica. Turrialba, 
Costa Rica, CATIE. Departamento de Recursos Naturales
Renovables, 1983. 148 p. (mimeoL. 

ROSE, D. y SALAZAR, R. Cuantificacidn de la producci6n 
de lefa en un rodal de Gmelina arborea Roxb. en Nicoya-
Guanacaste, Costa Rica, CATIE. Departamento de Recur
sos Naturales Renovables, 1983. 17 p (mimeo). 

SALAZAR, R. Efecto del n6mero de ejes por 6rbol en la 
ptimera rotaci6n y el n6mero de rebrotes pot toc6n en laproducc16n de leia. Turrialba, Costa Rica, CA rIE. Deoar
tamento de Recu ,s Narurales Renovables, 1983. 10 p. 

fmimeo). 
- y ROSE, D. Rendimiento de leia de ,rboles indivi

duales de Guazuma ulmifolia Lai. en potreros en Hojan
cha, Guanacaste. Costa Rica. lurrialba0 Costa Rica, 
CATIE. Departamento de Recursos Naturales Renovables,
1983. 12 p. (mimeo). 

SAUNDERS, J., PEAIRS, F. y HART, R. Componentes ento
mol6gicos dentro del concepto de sistemas de producc16n 
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para pequefios agricultores. Turrialba, Costa Rica, CATIE,
 
1983. 13 p. (mimeo).
 

SMITH, F., QUESADA, C.A. y PAULET, M. Proyecto hidro
elctrico Rio Blanco. Recomendaciones para [a Ejecuci6n
de un Programa Integrado de Protecci6n de las Cuencas de 
influencia. Santo Domingo, Reptiblica Dominicans CSU/

IICA, 1983. 30 p. (Convenio IICA/CSU, AID-47/83).
 
(mimeo). 

UGALDE, L.A. Comportamiento inicial de Acacia auriculifor. 
mis, Albizia falcataria, Calliandra calothyrsus, Leucaena 
leucocephala y Sesbania gran(.'iflora en dos sitios en Costa
Rica. Turrialba, Costa Rica. Departamento de Recursos
 
Naturales Renovables, 1983. 20 p. (mimeo).
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El presente resumen financiero muestra el uso de los recursos del CATIE 
durante la ejecuci6n presupuestaria correspondiente al aho de 1983. Los audi. 
tores externos (Price Waterhouse y Cla.) presentaron un completo informe, el 
que se encuentra disponible en la administraci6n del Centro. 

Presupuesto 

El Consejo Directivo del CATIE en su Ddcima Reuni6n Ordinaria del mes 
de noviembre de 1982, aprob6 el Programa Presupuesto para el aho 1983 en 
sus Resoluciones Nos. 106, 107 y 108 respectivamente en donde los Recursos
Regulares alcanzan una suma de US$2,942.000, los provenientes de Conve
nios y Contratos que suman USS6,539.600 y el Presupuesto Total que ascien
de a US$9,481.800. 

En estas resoluciones se autoriza al Director a efectuar transferencias 
entre los capftuloF afectados siempre que el total de dstas no aumente ni
disminuya en mds de un 20 por ciento, asi mismo, se autoriza al Director a 
realizar los ajustes correspondientes en los gastos, en los casos de que los
ingresos del Centro resulten inferiores a los aprobados, informando lo perti
nente al Consejo Directivo. 

Activo 

El efectivo en caja y bancos, tuvc un aumento con relaci6n al afro ante
rior en su mayoria debido a los ingresos de los 61timos meses del airo prove
nientes de entidades financiadoras de convenios y/o contratos con el Centro,
los cuales obedecen auna program;ici6n de actividades en ejecuci6n.

Los dep6sitos a plazo fijo se mantuvieron casi en la misma proporcin 
que el aio anterior, estos ahorros se encuentran depositados en el Banco 
Cr6dito Agricola de Cartago, a vencimiento de 3 meses capitalizando los
intereses devengados a la renovaci6n de dstos; estin destinados de preferencia 
para hacer frente acualquier liquidaci6n que hubiere en el aho en el fondo de 
previsi6n del Personal Profesional Internacional. El aumento en las cuentas 
por cobrar se di6 b~sicamente en el rubro de los Socios, por la polf'tica de
considerar como ingreso del aho el monto de la cuota con el correspondiente 
cargo a la cuenta por cobrar. Sin embargo, algunos paises muestran atrasos
importantes en el aporte de sus cuotas, habi~ndose Ilegado en algunos casos a 
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establecer programas de pago, para esos pafses, quu involucran perfodos que 
van incluso mis all de un ejercicio econ6mico. El resultado para las finanzas 
del Centro es una importante reducci6n en la liquidez de sus reservas las que 
se respaldan en parte por esas cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar a los convenios y contratos son producto de los 
ajustes normales de fin de aio (Registro de Operaciones) de los cuales no se 
tenia informaci6n oportuna para su correspondiente cobro en los 6ltimos 
meses del aho, quedando asi un monto mayor al aio anterior. 

Los inventarios de materiales, suministros y otros, se mantuvieron con un 
stock normal en el transcurso del aio, siempre comprando lo indispensable y
necesario de los materiales ms utilizados en el CATIE. 

El caf6 en beneficio se estim,5 m~s conservador teniendo en cuenta los 
ingresos de ahos antel iores y los precios fluctuantes del caf6. 

Pasivo y fondo general de trabajo 

Podemos decir en general que existi6 una tendencia normal en el desarro
lo de las transacciones en el pasivo corriente; en las provisiones legales 
aumentaron en algunos rubros producto del movimiento de salidas y entradas 
de funcionarios al Centro. 

Lo mas saltante del Pasivo radica en los Fondos en Custodia que tienen 
los Convenios y Contratos en poder del CATIE que quedaron al finalizar el 
aho sin gastarse en las operaciones propias del Proyecto, por haber ingresado 
en los 6ltimos meses del aho; esto se relaciona en parte con el disponible de 
caja y bancos y que ya anteriormente nos hemos ocupado de este asunto. 

A esto se suma la pol itica de hacer compras para operaciones de Recursos 
de Convenios y de Recursos Regulares, hasta la primera quincena de diciem
bre en lo que corresponde a los locales; y, un mes antes para las compras del 
exterior, esto con la finalidad de reunir la mayor parte de la documentaci6n 
del aio y que nos permita tener el cierre contable y los Estados Financieros a 
la mayor brevedad posible. 

El fondo general de trabajo se logr6 mantener en una cifra parecida al del 
aho anterior, esta situaci6n nos demuestra que mantuvimos un adecuado 
control en la ejecuci6n financiera del Centro. 

Ingresos y egresos 

La diferencia que existe entre los Ingresos y Egresos del CATIE en el aho 
1983 da como resultado el superavit del aio, a esto se agrega el superavit
acumulado que proviene bsicamente del afio anterior en donde tuvimos la 
recuperaci6n financiera contable, pasando de un resultado deficitario a un 
superavit modesto el cual se mantiene en proporci6n parecida al del aho 
1982. 



83 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSENJANZA 

Cuadro 20. 	 Estados del Activo, Pasivo y Fondo General de Trabajo, expresados en 
d6l .res estadounidenses. 

Activo 

Efectivo en caja y bancos (incluye 
$148,273 en 1983 y $175,643 en 1982 
en fondoscondicionados) 

Inversiones transitorias 
Cuent- s por cobrar 

Socios de CATI E 
Comerciales 
Funcionarios, empleados y estudiantes 
Anticipos a proveedores 

Diversas 


Inventarios
 
Mteriales y suminisiros 

Cafe en beneficio 


Gastos pagados por anticipado 
Fondos especiales 

Convenios y contratos 

Pasivo y Fondo General de Trabajo 

Cuentas por pagar 
Gastos acumulados por pagar 

Cargas sociales por pagar 
Aguinaldos por pagar 
Otros 

Reservas 
Fondos espectales 

Convenios y contratos 
Fondo general de trabalo 

Excedente 

Afo quo tormin6 al 
31 do diciombre do 

1983 1982 

$ 	 766,187 $ 431,580 
559,154 503,030 

450,000 308,000 
62,620 41.438 
21,363 43,324 
30,107 24,238 
79,716 77,544 

77.271 62,777 
88,281 109,393 

5,464 

309,340 237,834 

$2,444,039 $1,84,, 322 

$ 	 17,417 $ 62,370 

25,897 15,226 
10,050 7.461 

25,000 
1,011,275 882,505 

1,227,424 722,402 

151,976 17 .658 

$2,444,039 $1,844,622 
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Cuadro 21. 	 Estados combinados de actividades y cambios en el Fondo General de 
Trabajo, expresados en d6lares estadounidenses. 

Alio que terminb el 31 de diciembre de 

Ingresos
 
Socios del CATIE 
Administraci6n de bienes y servicios 
Administraci6n de convenios y 

contratos 
Aportes para eleruci6n de convenios 

y contratos 
Donaciones 
Otros ingresos 

Costos y gastos
Gastos de ladirecci6n general 
Gastos de planificaci6n 
Gastos de programas tdcnicos 
Gasts de desarrollo de recursos 

para lainvestigaci6n y docencia 
Gastos de administraci6n 
Gastos de operaciones de campo 
Gastos en ejecuci6n de convenios 

y contratos 
Gastos imprevistos 

Gastos financieros 

Diferencias cambiarias 

Equipo de computaci6n 

Exceso de ingresos sobre costos 
ygastos 


Fondo General de Trabajo
Excedente (d~ficit) al inicio del aho 

Excedente al final del ao 

Actividades 
Bsicas 

$1,211,000 
689,916 

580,040 

-
46,186 

178,283 

2,705,425 

122,994 
69,550 

927,413 

433,209 
698,448 
354,913 

-
18,868 
35,840 
21,872 

2,683,107 

S 22,318 

1983 

Fondos
 
Especiales 

$5,461,453 

5,461,453 

5,461,453 

5,461,453 

S 

$ 


1982 

Combinado 	 Combinado 

$1,211,000 $ 990,,d0 
689,916 482,243 

580,040 	 654,389 

5,461,453 5,377,525 
46,186 141,348 

178,28.3 289,491 

8,166,878 	 /,935,096 

122,994 153,174 
69,550 

122,994 	 691,940 

433,209 283,937 
698,448 590,981 
354,913 179,310 

5,461,453 5,377,525 
18,868 
35,840 39.376 
21,872 27,436 

- 131,724 

8,144,560 	 7,430,403 

22,318 504,693 

129,658 	 (375.035) 

151,976 S 	 129,658 
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Cuadro 22. Estados de cambios en la Situaci6n Financiera, expresados en d6lares esta
dounidenses. 

Aflo quo termin6 ol 
31 do diciombre do 

Los recursos financieros fueron provistos 
por o (usados para):
Exceso de ingresos sobre costos y gastos 
M6s - Partidas que no requleren el uso 

de recursos 

Recursos financieros excedentes de
 
actividades b~isic.3s 


Variaciones en fondos especiales --

Deudores - $171,506) en 1983 y $65,182 
en 1982 y Acreedores - $505,022 en 1983 
y $ (79,234) en 1982 

(Aumento) disminuci6n en castos pagados 
por anticipado 

Disminucion en cuentas por pagar y gastos 
acumulados 

Aumento enrinversiones transi torias 
Aumento en cuentas pot cobrat 
Disminuci6n en inventarins 
Pagos efectuados con cargo a provisiones 

Aumento (disminuci6n) en efectivo en caia 
y bancos 

Saldo de efectivo al principio del aho 

Saldo de electivo al final del aho 

1983 

$ 22,318 

432,201 

454,519 

433,516 

5,464 

(56,693) 
(56,124) 

(149.262) 
6,618 

(303,431) 

334.607 
431,580 

$766,187 

1982 

$504,693 

389,837 

894,530 

(14,052) 

(4.853) 

(739,271) 
(368,030) 

(31.614) 
74,873 

(178,970) 

(367.387) 
798,967 

$431,580 

http:b~isic.3s
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Organismos de cooperacidn
 

La cobertura dce acc16n del CATIE en los palses se ha visto ampliada grande
mente gracias a la cooperaci6n de instituciones internacionales, regionales y nocionales; 
con ellas se Ileva a cabo actividades orientadas al desarrollo de la investigacion at,, cola, 
pecuaria y forestal del Tr6pico Americano, con miras a obtener sistemas de producci6n 
ms ventajosos para el pequehio productor. 

El Centro considera dos formas de cooperac16n: la tecnico-financiera y la tec
nica recfproca. En la primera, el CATI Ecanaliza iecursos de una institucit6n para Ilevar a 
cabo proyecto3 de investigaci6n en su sede y en los paises; en la segunda, los esluerzos 
son compartidos entre el CATIE y la entidad cooperadora. A continuaci6n se presentan 
los organismos que, en una u otra forma, contribuyen al desarrollo de las actividades de 
nuestra instituci6n. 

Cooperaciln Tcnico-Financiera 

AEK Asociacibn de Empleados Kunas. Con financiaco6n de ia Fundac16n Interamericana 
(FIA) contribuye con el manelo y desarrollo del .rL.a silvestre de la comarca de San Bias, 
Panama. 

ACRI Instituto Americaro de Investigacion en Cacao. Contribuye en el desairollo dei 
programa de investigaciones sobre producci6n de cacao, con enfasis en las enfermedades. 

AID Agency for International Development. A traves de su Oficina Regional para Progra
mas Centroamericanos y Panama, ROCAP. contribuye en el desairollo de Sistemas de 
Producci6n para fincas pequefas, el aumento de la producc16n de leria y eneryticos de 
bajo costo para el con-urno de comunidades poequeas y el manelo de cuencas tropcales 
y medio ambiente. 

BCH Banco Centralde Honduras. Financi6 un prograrna de asistencia trcnica en produc
cibn animal. Finaliz6 en julio de 1983. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. Apoya y finoncia el desariollo de un) pioyecto 
de nvestigaci6n aplicada en produccicin de leche, para beneficio de camlesinos centro
americanos de bajos ingresos. 

CEE Comunidad Econ6mica Europea. Contribuye al desarrollo de actvidades de ivesti
gac16n, capacitaci6n y transferencia de ttcnologia, asi corno el analisis (el balance ere, 
gdtico en comunidades ruiales. 

CIID Centro Internacional de Investigacione: para el Desarrollo. Cunl i)uye en lesa. 
rrollo de sistemas de cultivos, sistemas de pioduccion animal y desar ollo de tecnilcas 
silv-cul turales. 

DDA Programa Surzo de Cooperac1bn para el Desarrollo.Coopera en el desatrollo de los 
recuisos naturales tenovables y en la infoimacion forestal. 

FIDA Fondo Internacionalpara el Desarrollo de la Agricultuta. Financia la irvestigact6n 
de sstemas de producci6n de cullivos anuales y apoya al Ioitalecinnento do la inhaes. 
tructura bisica de investigacon del CATIE. 

GPB Gob,'crno de los Pat'ses Balos. Contribuye en la furmacion (Jo ecusos hurnanos por 
mediocde ayuda econornca para el )iogiana do 1)osgrado y al)oyai otra aclwdades con 
tdcnicos residentes locahzados en I Centro. 

GTZ Agencia Alemana do Cooperacion Tecnica. Ptoporctora recur.os liara el desarrollo 
y conservac16n de material conetico vegetal y aslpeclos welacionados con la aqroforester ia. 
Asi mismo. contribuye en la anipliactdn (1e ia inlhaesructuia (]el CATIE 

IBM Internarronal Busif, s Machines. Contirbuye al inejuriinnto de ii r:aJlc (dlld de 
expenimentacron e nvestirgaon en sislerals de fincas jequefias 

http:recur.os
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IBPGR Comisi6n Internacional para los Recursos Gendticos Vegetales. Contribuye en el 
desarrollo y utilizaci6n de los recursos gendticos de cultivos. 

ICRAF Consejo Internacional para Investigaci6n en Agroforester'a. Coopera en la crea
ci6n de un inventario sobre sistemas agroforestales en America Latina. 

IDA Instituto de Desarrollo Agrario. En Costa Rica contribuye en la distribuci6n de 
semilla de cacao de alta produccidn. 

IDIAP Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panama. Pioporciona recursos para Ia
caracterizaci6n de Areas para determinar su potencial para investigacidn agroforestal. 

IHCAFE Instituto Honduret~o del Cafd. Contribuye en el desarrollo diversificado de Ia 
produccion de cacao en Honduras. 

IICA Instituto Interamericanode Cooperaci6n para la Agricultura. Contribuye al Presu
puesto b;sico, ofrece la infraestructura en usufructo y colabora en programas especf
ficos. 

IPPC Centro Internacional de Protecci6n Vegetal. Coopera y contribuye en el Proyecto
de Capacitaci6n Agropecuaria en el Istmo Centroamericano. 

KELLOGG Fundaci6n W. K. Kellogg. Colabora financiando el Proyecto de Capacitaci6n
de Ciclo Corto y Especializaci6n en el Istmo Centroamericano. Tambien proporciona 
becas a funcionarios del CATIE para estudios avanzados. 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia de Costa Rica. Contribuye al manejo del
Sistema Nacional de Reservas Forestales y Categorias afines en Costa Rica. 

NSF Fundaci6n Nacional de Ciencias. Financia, a travds de ]a Universidad de Florida, 
con la cooperaci6n del CATIE, estudios sobre la sucesion vegetal natural y sobre agroeco
sistemas. 

ODA Gobierno del Reino Unido. Apoya e-on6micamente los estudios de posgrado;
proporciona cientificos residentes y contribuye en la ampliacibn de la infraestructura del 
Centro. 

PROMECAFE Programa Cooperativo para a Modernizaci6n de la Caficultura. Mantiene 
una Unidad tdcnica en el Centro, con la colaboracibn del IICA y lor pa(ses del Area, as( 
como AID. 

UNU Universidad de las Naciones Unidas. Apoya el Programa de Recursos Naturales 
Renovables y la capacitacibn a corto plazo en tdcnicas agrosilvopastoriles. 

WWF Fondo Mundial para la Vida Silvestre. Contribuye a proveer capacitaci6n e infor
maci6n sobre planificaci6n y manejo de Areas silvestres y cuencas hidrogrnficas. 

Cooperaci6n Tcnica Reciproca 

ACRI Instituto de Investigaci6n en Cacao.
 

AVDRC Centro Asi~tico de Investigaci6n y Desarrollo de Hortalizas.
 

BCH Banco Central de Honduras. 

BCN Banco Central de Nicaragua. 

BIRF Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento. 

CACTU Centro Agricola Cantonal de Turrialba, Costa Rica.
 

CBRD Instituto para la Investigaci6n y el Desarrollo de la Agricultura en el Caribe.
 

CENIP Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, Rep6blica Dominicana.
 

CENTA Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria, El Salvador.
 

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia.
 

CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, Mdxico.
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COHDEFOR Corporaci6n de Desarrollo Forestal, Honduras.
 

CONSUPLANE Consejo Superior de Planificaci6n Nacional, Honduras.
 

CUA Centro Universitario del Atltntico, Costa Rica.
 

DIGERENARE Direcci6n GenEral de Recursos Naturales Renovables, El Salvador.
 

DGF Direcci6n General Forestal, Costa Rica.
 

DGG Direcci3n General de Ganader ia, El Salvador.
 

ECAG Escuela Centroamericana de Ganaderia.
 

ESNACIFOR Escuela Nacional de Ciencias Forescales, Honduras.
 

FAO Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n.
 

ICRISAT Instituto Internacional de Investigaci6n de Cultivos para los Tr6picos Semi-

Aridos, India.
 

ICTA Instituto de Ciencia y Tecnologia Agri(cola, Guatemala.
 

IDIAP Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panam,. 

IITA Instituto Internacional de Agricultura Tropical, lbadn, Nigeria.
 

INA Instituto Nacional Agrario, Honduras.
 

IRENA Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente, Nicaragua.
 

ISA Instituto Superior de Agricultura, Santiago, Repblica Dominicana.
 

ITCR Instituto Tecnol6gico de Costa Rica.
 

JICA Agencia Internacional de Cooperaci6n de Japon.
 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganader fa, Nicaragua.
 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia, El Salvador.
 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Costa Rica.
 

MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Panamd.
 

NAS Academia Nacional de Ci-ancias, E.E.U.U.
 

NMSU Fundaci6n de la Universidad de Nuevo Mdxico, E.E.U.U.
 

OEA Organizaci6n de los Estados Americanos.
 

UFIPLAN Oficina de Planificacin Nacional y Pol itica Econ6mica, Costa Rica.
 

OTS Organizaci6n de Estudios Tropicales, Costa Rica.
 

PC Cuerpo de Paz, Estados Unidos de America.
 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
 

PROCAMPO Programas Campes'nos, Nicaragua.
 

RBF Fundaci6ii de los Hermanos Rockefeller, E.E.U.U.
 

RENARE Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables, Panama.
 

SEA Secretr"a de Estado de Agricultura, Repeblica Uominicana.
 

SNR Escuela de Recursos Naturales de la Universidad de Michigan, E.E.U.U.
 

SPN Servicio de Parques Nacionales, Costa Rica.
 

SRN Secretarfa de Estado de Recursos Naturales, Honduras.
 

STRI Instituto Smithsoniano de Investigaci6n Tropical, E.E.U.U.
 

UACH Universidad Aut6noma de Chapingo, Mdxico.
 

UCR Universidad de Costa Rica.
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UICN Union Internacional para la Conservaci6n de [a Naturaleza y los Recursos Natu
rales, Ginebra, Suiza. 

UMC Universidad de Missouri---Columbia, E.E.U.U. 

UNA Universidad Nacional Aut6noma, Costa Rica.
 

UNCTAD Junta de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo.
 

UNED Univeisidad Nacional Estatal a Distancia, Costa Rica.
 

UNESCO Organizaci6ri de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura.
 

UNET Universidad Nacional Experimental del Tchira, Venezuela.
 

UP Universidad de Panama.
 

UPEB Un,6n de Paises Exportadores de Banano.
 

WWF Fondo Mundial para la Vica Silvestre.
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Consejo Directivo saliente
 

El siguiente Consejo Directivo del CATIE estuvo vigente hasta el lo. de agosto de 1983, fecha en que cambi6 su 
composici6n debido al nuevo contrato entre el I ICA y el Gobierno de Costa Rica. 

Dr. Francisco Morillo Andrade, Presidente
 
Dr. Gilberto Pdez Bogarin, Secretario
 
Ing. Carlos J. Molestina Escudero, Secretario Tdcnico/Relator
 

Miembros titulares 

IICA 

Dr. Francisco Morillo Andrjde 
Director General dell/CA 
Direcci6n General del I/CA 
Apartado No. 55, San Isidro de Coronado 
San Josd, COSTA RICA 

Dr. Jorge Sofia 
SubdirectorGeneral Adjunto 
Direcci6n General del IICA 
Apartado No. 55, San Isidro de Coronado 
San Josd, COSTA RICA 

Coste Rica 

Lic. Francisco Morales Hern~ndez 
Ministro de Agricultura y Ganaderia 
Ministerio de Agricultura y Gan. MAG 
San Jos6, COSTA R:CA 

Guatemala 

Ing. Leopoldo Sandoval 
Ministro de Agricultura, Ganaderia 

y Alimentaci6n 
Ministerio de Agricultura, Ganaderia 

y Alimentaci6n 
Ciudad de Guatemala, GUA TEMALA 

Honduras 

Ing. Regino Quesada 
Vice-Ministro de Recursos Naturales 
Secretaria de Recursos Naturales 
Teguciqalpa, HONDURAS 

Miembros alternos 

Dr. Quentin M. West 
Subdirector General del IICA 
Direcci6n General dell/CA 
Apartado No. 55, San Isidro de Coronado 
San Jos6, COSTA RICA 

Dr. Humberto Rosado 
Director de Recursos Humanos 
Direcci6n General del I/CA 
Apartado No. 55, San Isidro de Coronado 
San Jose, COSTA RICA 

Lic. Cristina Rojas 
Encargada de Cooperaci6n Tdcnica 

Internacional 
Ministerio de Agricultura y Ganzderia 
San Josd, COSTA RICA 

Ing. Oscar Gonzalez 
Coordinador U.S.P.A., Asesor Tdcnico 
del Ministro 

Ministerio de Agricultura 
Ciudad do Guatemala, GUA TEMALA 

Ing. Celeo G. Osorio 
Direcci6n General de Operaciones Agricolas 
Secretaria de Recursos Naturales 
Tegucigalpa, HONDURAS 
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Nicaragua 

Com. Jaime Wheelock Romin Lic. Mario Duarte Zamora 
Ministro de Desarrollo Agropecuario Consejero 

y Reforma Agraria Embajada de Nicaragua en Costa Rica 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario San Josd, COSTA RICA 

y Reforma Agraria 
Managua, NICARAGUA 

Rep/iblica Dominicana 

Lic. Rafael Angeles Su~rez Ing. Isidoro Rodriguez 
Secretariode Estado de Agricultura Scretarij de Estado de Agricultura 
Secretar/ado Estado do Agricultura Santo Domingo, REPUBL ICA DOMINICANA 
Santo Domingo, REPUBLICA DOMINICANA 

Panam6 

Ing. Carlos Salcedo 
Agregado Agricola 
Embajada de Panama en Costa Rica 
Apartado No. 94 
San Jose, COSTA RICA 

Miembros independientes 

Dr. Gabriel Macaya Trejos 
Vice-Rector de Investigaci6n 
Universidad do Costa Rica 
Ciudad Universiraria "Rodrigo Facio" 
San Jose, COSTA RICA 

Dr. Leobardo Jimenez Sinchez 
Colegio de Posgraduados 
Chapingo, MEXICO 

Ing. Mario Martinez 
8a. Ave. 29-42, Zona 11 
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA 

Dr. Edwin J. Wellhausen 
Asesor Fundacion Rockefeller 
Londres 40, Desp. 101 
M~xico 6, D.F., MEXICO 
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Nuievo Consejo Directivo 
El siguiente Consejo Directivo del CATIE esta vigente a partir del lo. de agosto de 1983, fecha en que cambi6 su 
composici6n debido al nuevo contrato entre el I ICA y el Gobierno de Costa Rica, que le dio una extension al Centro 
por veinte aios mis. 

Lic. Francisco Morales Hernindez, Presidente
 
Dr. Francisco Morillo Andrade, Vice Presidente Ejecutivo
 
Dr. Gilberto Pez B , Secretario Ex-officio (hasta el31 de enero de 1984)
 
Ing. Carlos J. Molesura Escudero, Secretario T~cnico/Relator
 

Miembros titulares 

Lic. Francisco Morales Hern~ndez 
Ministro de Agricultura y Ganaderia 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
San Jos6, COSTA RICA 

Dr. Francisco Morillo Andrade 
Director General 
Instituto Interamericano de Cooperacion 
para laAgricultura (I/CA) 

Oficina Central 
San Isidro de Cnronado, San Josd 
COSTA RICA 

Sra. Mirta Vanni de Barbot 
Representante de laJunta Intremerica,;a 

de Agricultura (JIA) 
Ministerio de Agricultura y Fesca 
Montevideo, URUGUAY 

Ing Rodolfo Perdomo Mendndez 
Minitro de Agricultura, Ganaderia 
yAlimentaci6n 

Ministerio de Agricultura, Ganaderfa 
yAlimentaci6n 

Palacio Nacional 
Ciudad de Guatemala, GUA TEMALA 

Com. Jaime Wheelock Romn 
Mini-tro de Desarrollo Agropecuario
y Reforma Agraria 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
y Reforma Agraria 

Managua, NICARAGUA 

Miembros alternos 

Lic. Ricardo Dysli 
Viceministro do Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n 
Ministerio de Agricultura, Ganaderla 
y Alimentaci6n 

Palacio Nacional
 
Ciudad d.Guatemala, GUA I MALA
 

Lic. Mario Duarte Zamora 
Consejero
 
Embajada de Nicaragua en Costa Rica
 
San Josd, COSTA RICA
 
Ing. Bayardo Serrano 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
 

y Reforma Agraria
 
Managua, NICARAGUA
 

Paises Miembros Observadores 

Ing. Miguel Angel Bonilla 
Secretarir Estado en l
 

Despac i de Recursos Naturales
 
Secretara de Estado de Recursos
 
Nar'a se 

N a pa, O U
 

Tegucigalpa, HONDURAS
 
Ing. Alexis Calder6n P. 
Representante Permanonte ante el CA TIEEmbajada de Panamd en Costa Rica 

San Josd, COSTA RICA 

Lic. Rafiel Angeles Su~rez 
Secretario de Estado de Agricultura
 
Secretaria de Estado de AgriLIltura
 
Santo Domingo, REPUBLICA DOMINICANA
 
Ing. Cdleo G. Osorio 
Director General de OoeraclonesAgrcolas 
Secretariade Estado de Recursos Naturales 
Tegucigalpa, HONDURAS 

Ing. Isidoro Rodriguez 
Secretar/a de Estado do Agricultura 
Santo Domingo, REPUBLICA DOMINICANA 
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Personal t6cnico
 

Direcci6n 

Gilberto Pfez B., PhD 
Direc tor 

Jefes de Departamento 

Ger3rdo Budowski W., PhD 
Recursos Naturales Renovables 

Jorge de Alba M., PhD 
Producci6nAnimal 

Carlos Burgos R., PhD 
Producci6n Vegetal 

Jorge Le6n A., PhD 
Desarrollo de Recursos para la 
lnvestigacidn y la Docencia 

En Iasede: Turrialba 

Xinia Aguilar R., Br. C.C. 
Divulgador asisten te/periadista 

Luis A. Alpizar 0., Ing. Agr. (hasta marzo/83)
Asistente de investigaci6n 
Juan 0. Anoerson G., Dr. 
Mddico de empresa 

Rolando Araya M., Agr.
Especialista en protecci6n vegetal 

Jorge A. Arce P., Ing. Agr.
Especialista en tccnologiade srnillas 

Josd A. Arze B., MS 
Fisi6logo de cultivos 
Carlos Astorga D., Ing. Agr.
Documentalista 

Marcelino Avila T., PhD (hasta setiembre/83) 
Econornistaagricola 

Liana I. B;bbar A., MS 
Coordinador cursos agroforestals 

James R. Barborak H., MS (desde diciembre/83)
Especialista Areas Silvestres 

Jan A. Bauer, MS 
Coordinador Proyecto ROCAP/Lefla 

Alberto J. Beale C., PhD (desde octubre/83) 
Especialista Manejo Malezas 
John Beer, MS 
Investigador Agroforestal 
Jorge E. Benavides G., MS 
Asistente de investiqaci6n 

Helga Blanco M., Ing. Agr. 
Do-mentaista 

Jurger, Blaser S., Ing. For. (desde mayo/83) 
Silvicultor 

Alfredo Bolahos H., Ing. Agr. (desde mayo/83) 
Asistente Flu/os de Energia 

flolain Borel V., Dr. Sc. 
Jefe Programa Sistemas Agroforestales 

David Boshier, MS 
Gendtica forestal 

Stillnan Bradfield, PhD (desde setiembre/83) 
Asesor Sistemas Producci6n para
PequalosAgricultores 
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Charles B. Briscoe, PhD 
Jefe del Programa de Silvicultura 

Michael Bristow, PhD (hasta marzo/83) 
Especialista en malezas 

Carlos E. Calvo P., Ing. Agr. 
Agr6nomo asistente de sistemas m,)xtos 

Manuel Carballo V., MS 
Asistente de capacitaci6n 

Roberto Cerdas R., MS (hasta junio/83) 
Coordinador asistente 

Alvaro Cordero, PhD* 
Coordinador Convenio CA TIE/UCR 

Teodoro D. Coto A., Ing. Agr. (desde julio/83) 
Asirtente d Entomologia 

Ben Yao Chang Ti, Ing. For. 
Encargado Banco de Semillas 

Hector Chavarria M., Lic. 
Especialista en comunicari6n audiovisual 

Jose G. Chaverri J., Econ. Agr. (hasta febrero/83) 
Asistente Manejo Proyectos 

Bertha De la Fuente M., Ing. Zoo. 
Asistente de laboratorio 

Roberto Dfaz R., MS 
Jefe UnidadAndlisis de Suelos 

Jorge E. Echeverri, IVMS 
Especialista InvestigacLin Agricola 

Gustavo Enr'quez C., PhD 
Fitomejorador 

Arnold L. Erickson, Mz 
Jefe de Relaciones Oficiales 

Germdn Escobar P., PhD 
Economista Agricola 

Marco A. Esnaola L., PhD 
Coordinador Estudios de Sistemas Mix tos 

Leonardo Espinoza P., Ing. For. (hasta marzo/83) 
Asistente Proyecto G TZ/Agroforestal 

Jose Fargas A., PhD 
Fitofisi6logo 

Dora M. Flores M., Ing. Agr. (desde seliembre/83) 
Agronomo en Producci6n de Cultivos 

Jose J. Galindo L., PhD (dude junio/83) 
Fitopat6logode Cacao 

Guillermo G6me; G., PhD (desde noviembre/83) 
Nutricionista,Encargado Proyecto Nutric16n y Forraes 

Humberto Gomez P., Ing. Agi. (desde abil/83) 
Investigador Ad/unto 

William Gonzalez Ch.. Lic. Econ. Agr. (desde seliernbre/83) 
Economista Agricola Asistente 

R odolfo Gonz~lez F., Ec. Ag. (hasta juliu/83) 
Economista agricola asistente 

Ana G. Gutidrrez M., Ing. Agr. 
Asistente de investigaci6n 

Richard Hawkins, PhD 
Fisi6logo at cultivos 

Donald Hazlett, PhD 
Ec6logo 

Hubertus Heinze, MS 
Especialista en recursos fitogendticos 

Julio Henao M., PhD 
Biometrista 

Irma Hernindez C., Ec. Ag. 
Economista agricola 

Jorge E. Hernandez S., Ing. For. (hasta abril/83) 
Asistente de investigaci6n 

Franklin A. Herrera M., Ing. Ag. 
Fitomejorador 

Jochen Heuveldop, Dr. Sc. 
Coordinador Proyecto G TZ/Agroforesteria 

Robert L. Jarret, PhD (hasta agosto/83) 
Investigador Posdoctoral 

Jorge Jimdnez B., Agr. 
Agr6nomo asistente 

Francisco Jimdnez 0., Ing. Agr. 
Meteor6logo auxiliar 

Humberto Jimdnez S., MS 
Especialista en informaci6n 

Donald L. Kass, PhD 
Agr6nomo, Especialista Sistemas Producci6n 

Yoshiro Kodera, MS 
Investigador en cacao y frutas tropicales 

Irma G. Laguna A., Dr. (hasta noviembre,/83) 
Asistente de investigaci6n 

Medardo Lasso P., MS (hasta noviembre/83) 
Especialista en sanidad animal 

Carlos U. Le6n-Velaide, MS 
Especialista en capacrtacidn 

Agustin L6pez A., Lic. 
Asisten te tcnico administrativo 

Craig Mac Farland, Dr. Sc. 
Jefe, Programa Mane/o Areas Silvestres y Cuencas 

Victor M . Mares M., MS (desde julho/83) 
Especiahsta Produccidn v Utilzacidn de Pastos 

Edgar Mar in A., Ing. Aqr. 
Econormista agricola 

Daniel Marnillod S., Dr. Sc. 
Silvicultor 
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Josd G. Mateus V., PhD (hasta diciembre/83) 
Especialista en sanidad animal 

Miguel Meliado B., MS 
Especialista en producci6n animal 

Josd M. Mdndez C., Adm. Emp. Ag. 
Jefe, Unidad de Servicios y Patrimonio 

Margarita Meseguer 0., MS 
Economista agr(cola 

Francisco Mesen S., Ing. Agr. 
Asistente de investigaci6n/Mejoramientode drboles 

Eitaro Mitoma, MS (desde setiembre/83) 
Investigador Sistemas Agroforestales y Prod. Madera 

Carlos J. Molestina E., MS 
Jefe, Programa de Formacidn de Recursos Humanos 

Claudia Monge M., Br. 
Asistente de informaci6n forestal 

Maria Inds Mora M., Inn Agr. 
Agr6nomo en producci6n de cultivos 

Martin Mora R., Ing. Agr. (hasta setiembre/83) 
Asistente de investigaci6n 

Juan L. Morales Ch., Ing. Agr. 
Ingeniero agr6nomo asistente 

R6ger Morales G., Nat. 
Naturalista 

Raul Moreno M., PhD 
Fitopat6logo 

Jorge fk. Morera M., MS 
Horticu, ir 

E. Ludwig Muller, Dr. 
Fisi6logo vegetal 

Olger Murillo B., MS 
Agente de validaci6n 

Luis A. Navarro U., PhD 
Economista agrlcol, 

Carlos M . Navarru P., Ing. Tec. For. (desde dic./83) 
Asistente de ini estigaci6n 

Andres R. Novoa B., MS 
Especialista en comunicaci6n 

Pedro Ororo C., PhD (hasta enero/83) 
Biometrista 

John Palmer, MS 
Administrador Finca Forestal 

Heather Palmer, MS 
Asesora en procesamien to de da tos 

Luis A. Paredes P., Agr. 
Horticultor 

Frank Peairs, PhD (hasta junio/83) 
Especialista en capacitaci6n 

Edwin Perez G., MS 
Zootecnista 

Danilo Pezo Q., MS (hasta agosto/83) 
Nutricionista 

Victor R. Pic6n P., C.P.A. 
Planificador 

Rolando Piskulich J., MS (hasta noviembre/83) 
Asis Iente graduado 

Norman Price, MS 
Asistente de investigaci6n agroforestal 

Carlos Quesada M., PhD 
Jefe, Subprograma Manejo Cuencas 

Luis A. Quir6s S., Ing. Agr. 
Asistente de investigaci6n 

Silvia Ram (rez H., I. C.Ad. 
Analista programador 

Carlos E. Reiche C., MS 
Economista de recursos naturales 

Xinia Robles A., Ing. Tec. For. (desde nov./83) 
Documentalista 

Marciano Rodr(guez G., PhD 
Coordinador proyecci6n ex terna 

Werner Rodrfguez M., MS (desde marzo/83) 
Coordinador Proyecto CID 

Anabelly Rodriguez P., Ing. Agr. 
Agr6nomo asistente 

Hern6n Rodrfguez Z., Adm. Emp. 
Asistente Manejo de Proyectos 

Jaime Rojas H., MS 
Especialista en producci6n de medios audiovisuales 

Ricardo 0. Russo A., MS (desde julio/83) 
Asistente de investigaci6n 

Mario Sienz A., Ing. Agr. 
Coordinador asistente validaci6n 

Carlos J. SAenz P., PhD 
Jefe, Divisi6n Finanzas y Contabilidad 

Julio D. Salazar D., MS (desde febrero/83) 
Fitomejorador 

Rodolfo Salazar F., PhD 
Silvicultor 

Joseph Saunders, PhD 
Entom6logo 

Tomds M. Schlichter A., PhD 
Ec6logo, Especialista en agroenergfa 

Christian Schopke, Dipl. (desde noviernbre/83) 
Invetigador asistente 

Lotha: Seidewitz, Dr. Sc. 
Documen talista 
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Margaret E. Smith, PhD 
Fitomejorador 

Emilia Sol s Q., Ing. Agr. 
Especialista en comunicaci6n/transferenci. 

Luis A. Ugalde A., MS 
Asistente de investigaci6r,, silvicultor 

Jorge U. Urefia U., Ing. Agr. 
Especialista en producci6n de cultivos 

Eduardo Vargas V., :. C. Adm. 
Analista program idor 

William Vdsquez C., Ing. Tuc. For. (desde agosto/83) 
Investigador silvicultural 

Karel Vohnout M., PhD 
Coordinador Investigaci6n y Enseflanza 

en Producci6n Animal 

Theresa White L., Br. (hasta marzo/83) 
Enlace administrativo, Proyecto ROCAP 

En Costa Rica 

Luis Barrientos C., (desda agosto/83) 
Economista agrccia 

Jos4 J. Campos A.. Ing. For. 
Silvicultor 

Luis G. Fuentes M., Ini. Agr. 
Zootecnista 

Jorge Miranda C., Ing. Agr. (hasta marzo183) 
Economista agricola 

Anibal Palencia 0., MS (hasta marzo/83) 
Especialista en sistemas de cultivos 

En El Salvador 

Roberto Alegrfa M., Ing. Agr. 
Asistente de investigaci6n 

Josd R. Castillo H., Ing. Agr. 
Zootecnista 

Gelio Guzmdn L., Dr. 
Agroclimat6logo 

Joaquin Larios C., MS 
Especialista en sistemas de cultivos 

Hugo A. Zambrana R., MS (desde julio/83) 
Silvicultor-Investigador 

En Guatemala 

Humberto R. Cast3ieda M., Ing. Agr. 
Investigador en sistemas de cultivos 

Juan E. Celada R., Ing. Agr. (desde junio/83) 
Investigador en sistemas de cultivos 

Rudy E. Herrera P., Ing. Agr. (desde agosto/83) 
Silvicultor-Investigador 

H&ctor Martinez H., MS 
Silvicultor 

Romeo Solano A., MS 
Zootecnista 

Hugo E. Vargas B., MS (hasta junio/83) 
Nutricionista 

Gladimiro Villeda S., Ing. Agr. (desde marzo/83) 
Asistente de investigaci6n 

Juan Acosta L., MS (hasta junio/83) 
Economista agricola 

Cesar Gonzdlez Q., MS (hasta junio/83)
Fisi6logo de la producci6n 

Enrique La Hoz B., MS 
Especialista en producci6n animal 

Johny Mantilla, MS (hasta julio/83) 
Silvicultor, Proyecto Lefla 

R6ger Meneses R., MS 
Especialista en sistemas de producci6n 

Guillermo F. Ramos N., MS (desde mayo/83) 
Coordinador Proyecto CIID 

Jorge H. Salgado G., Ing. Agr. 
Agente de validaci6n 

En Nicaragua 

Francisco R. Arias M., MS (hasta junio/83) 
Agr6nomo en sistemas de cultivos 

Edgar Berr(os E., Ing. Agr. 
Agente de validaci6n 

Vfctor Bland6n G. (hasta agosto/83)
Zooteciista 

Sergio Corrales B., Ing. Agr. 
Investigador en sistemas de 
producci6n de cultivos 

Juan Fco. Delgadillo, Ing. Agr. 

Asistente de Investigaci6nISilvicultor 

Javier Icaza G., Ing. Agr. 
Agr6nomo 

Orlando Moncada ,;. Ing. Agr. (hasta mayo/83) 
Agr6nomo, encargado Proyecto ClID 
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Augusto Ot~rola T., MS 
Silvicultor 

Douglas J. Rodriguez R., Ing. Agr. (desde mayo/83) 
Investigadorsistemas de producci6n de cultivos 

Pedro A. Romero S., Ing. Agr. 
Especialista en producci6n de cultivos 

A'oldo Ruiz V., MS (hasta junio/83) 
Zootecnista 

Orlando Torres R., Ing. Agr. 
Especialista en producci6n de cultivos 

En Panam6 

Washington Bejarano E., MS 
Especialista sistemas de producci6n 

Victor Mares M., MS (hasta junio/83) 
Agrost6logo 

Bias F. Motan G Ing. Agr. (desde octubre/83) 
Silvicultor-ln,.-itigado-

Arturo Romero M., Ing. For. 
Silvicultor 

Michael W. Sands, PhD 
Investigador Posdoctoral 

Phillip Shannon, MS 
Entom6logo 
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