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I 
Presentacion 

lndudablementu, 1985 marca el inicio del proceso de transici6n del 
CATIE. Como todo cambio que deba ser necesariamente significativo, re

quiere de una acci6n costosa, arriesgada y, en ocasiones, dolorosa. 
El aho anterior se habfa caracterizado por haber puesto el acento en el anh

lisis laInstituci6n y en su iediseio a partir de [a explicaci6n de sus valoresde 
vigentes. As" fue que se reformularon los enfoques bsicos en investigaci6n, el 
modelo educativo en ensehanza y los mecanismos de coopetaci6n. Por otro la
do, se asumi6 M1compromiso con ol desaitollo regional acelerado y se comen
z6 con lapuesta en marcha de estrategias destitiadas a concretar paulatinamen
te laimagen-objetivo. 

Este aho so ha distinguido por haberse comenzado en su transcurso las 
transformaciones en los tres 6mbitos seialados. La tarea no ha sido fcil; y ello 
no solamente pot iainanlitud de las modificaciones realizadas, sino tamhin 
por lanecesidad do efectuarlas en momentos -n quo los pakses rocluieren 
-cada vez con mayor asiduidad- el apoyo del CATIE. 

El creciento aii o en los pafses y elesflerzo del conjunto de laInstitu
ci6n para el cumplimiento del compiomiso asumido, se tiaducen en los logros 
que hoy damos a conocer en este documento. Tanto en investigaci6n como en 
ensehanza, Ioconseguido es fundamental, no solamente por laimportancia de 
Iorealizado, sino tambi n por su peso pata el futuro del Centio en laRegi6n. 

Asf, se avanz6 en lareorganizaci6n intelna del Dcpaitamento de Produc
ci6n Animal; se definieron sus nuevos objetivos de ti abajo y sus proyecciones 
futuras en materia de investigaci6n. Con ,ste nuevo enfoque basado en lafor
maci6n de equipos intedisciplinai ins y en elei.tablecimiento de cuat o progl a
mas de investigaci6n (pastos y fol iajus; bobinos; poicinos y capr inos/ovinos), se 
tendri en un futuro p16ximo un acopio de esultados aplicables en los pafses 
de laRegi6n. 

En Producci6n Vegetajl, ul CATIE logi5 importantes avances en el campo 
agrobiol6gico, pot viernplo, al ut.Arlial cuatlo opciones tecnol6gicas pala pe
quehos pioductowes en ties zL~i'as especificas do Amrni ica Cent al,desalrolladas 
con inst itucionos nacionals; y alclefinil una mt odologia cspeclfica pa a xtta
polar algunas tecnologias mejoadas a zonas que no fuelon estudiadas, pelo quo 
son ecol6gicamenit! similaies. Ambos logios son impo antes pata el pequei o 

agricultoi de los paises centioamel icanos; tstos poih in cociet'a ,mediane su 
aplicacien, un rKpido avance en su ploducci6n agi(cola intueq al. 

Tambi6n se ploge.es6 en el combate biol6gico de lamoniliasis, en los ostu
dios tendientes al aplovechamiento de labiomasa de los ":boles fijldolss de ni

tr6geno y en 0l diagn6stico de las "plagas clavo," qLlo AfOCtll alia Ar n, ica Ceti
tral.
 

Del conjunto de logros ,hi Inidos un RocuL 5,osNatulales Rowivablos, me
recen especial relieve ladef i lel contenido y el inicio del Pioyecto Culti
vo de Aiboles de Uso M61tiple, avances en invest igaci6n con ,iboles legumi
nosos y laplanificaci6n do paiques nacionales en donde se ha dado continuidad 
a una tarea iniciada en 1979. 
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En el campo educacional, el aho 1985 represent6 una etapa de significati
vos avances en t~rminos de tres de las estrategias fundamentales de I;i acci6n del 
CATIE: la consulta permanente con los pa'ses miembros, la cooperaci6n hori
zontal y of fortalecimiento cientffico-acad~mico del Centro. 

En cuanto a las dos primeras, cabe destacar que el CATIE logr6 establecer 
convenios de cooperaci6n con la mayorfa de las instituciones de educaci6n su
perior de los pai,es miembros, defini6ndose acciones especfficas de apoyo a los 
Piogramas de Maestr(a y Capacitaci6n del Centro, as" como de forta!ecimiento 
del quehacer educativo de dichas instituciones en materia silvoagropecuaria. De 
este modo se ha ido configurando una verdadera red de instituciorics, cuyo 
principal punto nodal es el CATIE, destinada a la expansi6n y mejoramiento de 
la educaci6n superior en la regi6n. 

En cuanto a la tercera estrategia mencionada-el fortalecimiento cientffi
co-acad~mico del Centro- se avanz6 considerablemente en materia de desa
rrollo curricular, rodefinici6n de planes y programas de estudio, mejoramiento 
de las prcticas docentes y rediseho del enfoque y las estrategias de capacita
ci6n. Lo anterior encontr6 apoyo sustantivo en los replanteamientos para el 6
rea de investigaci6n, a que hicimos referencia, cuyos principales avances ,, lo
gros se destacan en la secci6n correspondiente. 

La tarca educacional del Centro, profundamente revisada y redefinidli en el 
transcurso del aho concluido, tendr5 en el corto plazo un fortalecimiento sin 
precudentes a tiav6s dul Proyecto de Educaci6n Superior, cuya ejecuci6n dio 
comienzos a fines del aho, y que representari un incremento relevante de per
sonal altamente calificado, un reequipamiento de las unidades t~cnicas y la ex
pansi6n de la infraestILIctura flsica del Centro, con el objeto de incrementar 
cualitativa y cuantitativamente las acciones educativas al servicio de los pa(ses 
miembios. 

La gran tarea ha sido convertir las estrategias ya formuladas en un com
promiso institucional, paulatinamente asumido por la comunidad entera. Lo 
anterior ha tenido que lograrse en el contexto de una compleja realidad regio
nal. Y es aqufdonde el m.rito ha sido mayor, pues se ha pasado de las formula
ciones tc6ricas de un deber-ser al piano de los resultados concretos, tanto para 
los pa(ses miembros como para el CATIE. 

Rodrigo Tart6 Ponce 
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tendientes a mejorar laproductividad bio16gica y econ6mica de los sistemas pe
cuarios del Area, con dnfais en el pequeho y mediano productor y maximizar la 
utilizaci6n sostenida de recursos disponibls de lafinca del productor pecuario; 
(2) En el Area de ensehanza, formar docentes para postgrado, que contribuyan 
al fortalecimiento de las actividades de investigaci6n y ensefianza, y al desarro
lo agr(cola de sus paises de origen; contribuir al incremento del personal cali
ficado del Area mediante cursos de capacitaci6n y adiestramiento en servicio en 
las ciencias pecuarias; fortalecer los vfnculos de acci6n entre el Departamento 
y los diferentes pa(ses del Tr6pico Americano, en particular de laregi6n de A
mdrica Central y del Caribe, especialmente cun laparticipaci6n de los estudian
tes graduados del CATIE; (3) En el ,rea de cooperaci6n t6cnica, contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones nacionales de investigaci6n, enseianza 
superior y de desarrollo pecuario, mediante laasesor(a tdcnica y el intercam
bio de experiencia y personal; propiciar y contribuir a una mejor integraci6n 
entre lainvestigaci6n y latransferencia de tecnologfa. 

Para cumplir con los objetivos generales, el Departamento, ha establecido 
un nuevo sistema de trabajo en equipo (Figura 1) y ha reorganizado su estruc
tura interna (Figura 2). Se han definido cuatro programas, en orden de priori
dades, los cuales .jr~in labase del futuro desarrollo del Departamento: 

Programa de Pastos y Forraje.. Dentro de este programa se har~n estudios a
gron6micos sobre producci6n, resistencia a enfermedades y plagas, valor nutri
tivo, establecimiento de banco de germoplasma y producci6n y procesamiento 
de semillas, todo en relaci6n con las especies forrajeras. Este programa tambi~n 
dedicar esfuerzos a' desarrollo de t6cnicas de manejo de pastos con lafinalidad 

PROGRAMAS
 

PASTOS Y FORRAJFS BOVINOS DE DOBLE PRO. APRINODISCIPLINAS (PRODUCCION POSITO PRODUC. PORCINOS YVINOSY UTI. Y PARA 

LIZACION DE PASTOS CION DE LECHE Y DE CARNE 

NUTRICION * - * 

GENETICA "
 

REPRODUCCION 

SANIDAD ANIMAL " -


ECONOMIA * * 

TECNOLOGIA Y. 
PROCESAMIEN-O* 

Figura 1. Sistema de trabajo en equipo, establecido en 1985 para realizar investigaci6n 
con lasrelaciones entre programas y disciplinas. 
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Jefe Departamento 

Laboratorios I 	 Apoyo Administrativo 

nc Exp e ri m - Fia ental I 

Caiprinos 
Ly Ovinos 

Pastas y Faroe 	 Pri Iaio 

Figura 2. 	 Organigrama del Departamento de Producci6n Animal del CATIE, establecido 
en 1985. 

de evaluar elefecto animal sobre las pasturas v el rendimiento de 6stas en t~r
minos de producci6n animal. 

Programa de Bovinos Tropicales. Este programa promoveri y estudiar6 bovinos 
de leche y de carne, por un lado, y por otro, hovinos de doble prop6sito (leche 
y carne). El programa dedicari especial atenci6n al ganado de doble prop6sito, 
pues alrededor de 80 por ciento de los medianos y pequeios productores pe
cuarios de laregi6n centroamericana se dedica a esta actividad. El programa in
cluir6 proyectos sobre: mejoramiento gen~tico para buscar alternativas que 
permitan optimizar el nivel de producci6n de leche, carne o ambos, mediante 
el uso eficiente de recursos genie -os disponibles; sistemas de alimentaci6n quo 
optimicen el uso de los recursot alimenticios con bajo costo de oportunidad; 
respuesta reproductiva, pubertad, per(odo abierto y fertilidad de hembras y 
machos; sistemas de salud del hato con 6nfasis en laprevenci6n de enferme
dades y tdcnicas de procesamiento para el mejor aprovechamiento y rentabili
dad de laleche, lacarne y otros derivados provenientes de laactividad pecua
ria. 

Programa de Producci6n Porcina. El tercer programa enfatizars laprcducci6n 
porcina, en especial, con relaci6n a lanutrici6n y laalimentaci6n con elobje
tivo de identificar y evaluar fuentes alimentarias que sustituyan la irnporta
ci6n de materias primas. Tambi~n, evaluarS alternativas de mejoramiento ge
n~tico con el prop6sito de incrementar los (ndices biol6gicos bajo las condicio
nes de explotaci6n prevalentes en laregi6n y desarrollar~i programas de control 
sanitario y prevenci6n de enfermedades. 

Programa de Caprinos y Ovinos. Este piograma buscara identificar y evaluar re
cursos alimentarios disponibles al pequeho productor, con dnfasis en lautiliza
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ci6n de follaje de 6rbo: .s y arbustos; evaluar y caracterizar los (ndices le pro
ducci6n y reproducci6n (conjuntamente con documentaci6n de parimetros ge
n~ticos) para los dierentes tipos raciales o genotipos caprinos y ovinos de la re
gi6n; establecer sistemas de mejoramiento gen~tico que eleven los (ndices pro
ductivos, conservando a la vez su capacidad de adaptaci6n a las condiciones de 
producci6n de la zona; evaluar t6cnicas de control sanitario en relaci6n a los sis
temas de manejo al alcance del pequeho productor, con el prop6sito de mini
mizar el impacto que sobre la producci6n caprina y ovina tengan el parasitismo 
y otras enfermedades; evaluar el efecto del medio ambiente y los sistemas de 
manejo sobre la capacidad reproductiva en caprinos y ovinos; desarrollar t6c
nicas de procesamiento de productos y subproductos provenientes de la explo
taci6n de caprinos y ovinos. 

Dentro del marco de las actividades del Departamento, los programas de 
pastos y forrajes y bovinos tropicales recibir~n especial 6nfasis. 

La alimentaci6n de rumiantes en la regi6n tropical se fundamenta en la 
buena utilizaci6n de pastos y forrajes. Los bajos niveles de producci6n exis
tentes hacen evidente la necesidad de intensificar la investigaci6n para la op
timizaci6n, en cuanto al uso y aprovechamiento de estos recursos. El enfoque 
que se dar a este programa serA interdepartamental e interdisciplinario, con 
6nfasis en la relaci6n suelo-planta-animal y el aprovecharniento de recursos fo
rrajeros arb6reos, as(" como la identificaci6n, evaluaci6n y propagaci6n de ger
moplasmas apropiados. 

Los bovinos forman la mayor parte de las explotaciones pecuarias en la re
gi6n para fines de producci6n de carne o leche en forma especializada o de do
ble prop6sito (leche y came). Este 6ltiiro, que representa el mayor nmei o de 
productores de la regi6n, es indudablemente el m~s importante si se considera 
la clientela para quienes tiene que servir el CATIE. En la actualidad, el sistema 
de explotaci6n de doble piop6sito se caracteriza por bajos niveles de produc
ci6n y la poca eficiencia de utilizaci6n de los recursos locales. El Departamen
to de Producci6n Animal tendr~i que atacar y ayudar a resolver los componen
tes que directa o indirectamente est~n limitando este sistema de explotaci6n. 
Tales limitaciones son la definici6n del genotipo (a trav~s de un sistema de 
cruzamiento) componentes nutricionales enfatizado a base de pastos, adapta
bilidad, reproducci6n, sanidad, manejo y la econom(a de producci6n de ma
nera integiada. 

AVANCES EN 1985 

La actividad de investigaci6n durante 1985, se Ilev6 acabo a travs de dos 
proyectos: sistemas silvopastoriles y sistema mixto de producci6n de ganado de 
doble prop6sito y cultivos, los cuales se detallan a continuaci6n: 

Sistemas silvopastoriles 

El prop6sito del Proyecto de Sistemas silvopastoriles, iniciado en 1985 y 
en el que interviene tambi~n el Departamento de Recursos Naturales Renova
bles, es el de desarrollar sistemas agropecuarios que puedan ser adoptados por 
el productor de los pa(ses a los cuales sirve el CATI E. Estos sistemas deben ser 
persistentes y estables y no causar deterioro a la capacidad productiva del sue
lo. 
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El Proyecto, financiado por el Centro Internacional de Investigaciones pa
ra el Desarrollo (CI ID), de Canad6, estd establecido en tres localidades de la 
regi6n Atlntica de Costa Rica: Neguev, Cariari y Guicimo. En 1985 se com
plet6 elestudio sobre uso de latierra, un componente b~sico del Proyecto. 
Este estudio se bas6 en la interpretaci6n de aerofotograf(as tomadas en ahos 
anteriores (1960, 1973, 1981 y 1984). Tal estudio sirvi6 para identificar estra
tegias sobre el uso de latierra con lautilizaci6n de aerofotograf fas, que fueron 
comprobadas posteriormente mediante encuestas a agricultores de las locali
dades mencionadas. Las aerofotograf(as revelaron el ripido avance de ladefo
restaci6n, resultante de las actividades orientadas a agricultura y ganader(a. 

La Figura 3 presenta el caso de Neguev, una de las Areas comprendidas en 
el estudio, que tuvo los siguientes antecEdentes: 

En 1980, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) adjudic6 17 parcelas que
estaban en bosque, a campesinos beneficiarios de esa instituci6n. Un estudio de 
laevoluci6n del uso de latierra, de 1980 a 1985, en esas parcelas, permiti6 iden
tificar cuatro grupos de sistemas de finca. En todos los grupos, laprim-,a ac
tividad que los finqueros realizaron fue deforestar para sembrar ma(z y yuca.
Sin embaigo, lasubsecuente evoluci6n de lafinca fue determinada por laca
pacidad productiva del suelo. Si 6ste no era apto para sembrar cultivos anua
les (grupos I y II) se continuaba con ladeforestaci6n para sembrar pasto; el 
mafz se cultivaba s6lo para autoconsumo. En las parcelas con suelos aptos pa
ra laproducci6n de mai'z (grupos III y IV) ladeforestaci6n tambidn continu6 
pero para aumentar el irea de cultivos. 

Los finqueros del grupo I alquilaron terrenos aptos para sembrar ma(z
y con ayuda crediticia, destinaron su propia parcela a laganadei (a. Los colo
nos del grupo II sembraron diversos cultivos y con las gananciis fueron ad
quiriendo su propio ganado. El grupo III tiene un sistema de finca mixto: 

Comtn parntodos los grupos I Dferencsocio.n de los Grupos 

1902 
 1 S_,elos aptos para la 

Suelos no optos paro Ia projuccIn de naaz 
CASA produj'ion de mnaiz "F I 

FRUTALES t iTENT05 RA ESTABLICER CULM.o 

NYHUEFNNRTAH AOFIACD D 

C 

I ~tAEI
1985 I N 

R

1 A UA T IN C I PO or NR 

PASTO N 0'N 

1985 Ii ,N
NATOFINANCIADO ,A) HATOFINANCIADO SIN GANADERIA 

I POR C91E0TO AUTOFINANCIAOO PORCRFDOTO 

Grupo I ! Grupo li Grupo III Grupo IV 

Figura 3. Evoluci6n del uso de latierra en lasfincas en bosque, en el 6rea de Neguev, re
gi6n, Atlntica de Costa Rica, 1980 a 1985. 
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siemran ma(z y tambi6n tienen ganaderfa. Algunas veces alquilan tierra para 
sembrar mis ma(z para no sacrificar ,reas de pastos, donde mantienen su 
ganado obtenido por medio del cr~dito. Finalmente, otros parcelkros (grupo 
IV) a lo largo de estos ahos, han aumentado el 6rea destinada a la produc
ci6n de ma(z y no se dedican a la ganaderia. En todos los grupos, el proceso de 
deforestaci6n en cinco ahos ha sido bastante intenso ya que en ese perfodo 
se tal6 entre el 70 y 90 por ciento del bosque original. 

Sistemas Mixtos de Producci6n Agropecuaria 

El Proyecto estudi6 en cuatro pa(ses (Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Panama) algunos indices de producci6n que intervienen en el subsistema de 
producci6n de ganado de doble prop6sito en combinaci6n con cuatro cultivos. 

Ademis de este subsistema, se estableci6 uno diferente en Costa Rica, can 
cerdos y dos cultivos: maz y yuca. Ambos subsistemas seestudiaron simult6. 
neamente; los resultados de Costa Rica, poi ser de un caso diferente no fueron 
comparados con los do los otios pai'ses. 

En cada pafs se compa16 el Sistema Mejorado (M) con el Sisiema Tradicio
nal (T). Los i esultados obtenidos se incluyen e! el Cuadro 1. El ,nlisis compa
rativo se hizo con base en la infornaci6n obtenida en un perfodo de aio y me
dio, en cinco fincas que siguieion la opci6n tecnol6gica mejorada y en 12 
fincas con el sistema tiadicional. 

El Proyecto fue financiado parcialmente por la Oficina Regional para Cen
tio AmJi ica y Panama, ROCAP, de Ia Agencia Internacional para el Desarrollo, 
AID. 

Guatemala. La alternativa mejorada consisti6 en cambios en el manejo de 
pastizales en invie no establecidos con las grami'neas Cynodon nlemfuensis y 
Dichantium aristatum, modificando el manejo general, aspectos sanitarios y 
ieptoductivos del hato, adecuaci6n en la alimentaci6n del ganado en 6poca se
ca, mediante la utilizaci6n do Leucaena leucocephala y ensilaje de zacate Na
piei (Pennisetum purpureum). 

Las ceicas vivas de Jatrophacurcas fueron sustituidas po Gliricidiase
plum arbusto que, adems do poste vivo, piopociona sombra, forraje para el 
ganado y lena para la cocina del agricultor. So cuantificaron las entradas y sa
lidas del sistema, el consumo familiar y la magnitud do las interacciones de 
componentes deno y entre subsistemas. 

La caracte izaci6n del subsistema de cultivos demostr6 que la siembra de 
maiz de humedad y que la siembra de segunda son las m~s frecuentes dentro 
del paicelamiento estudiado, po Io que se introdujeran cambios en la densi
dad de poblaci6n y el combato do malezas y plagas. En las demis pr~cticas 
se utiliz6 la tecnologfa del agi culto, incluyendo la utilizaci6n de semilla 
ciiolla denominada "Olote Rosado". En este sistema sobiesale una interac
ci6n en cuanto al cultivo del mafz: el uso del esti6rLCl de animales como abo
no para el rnafz y el forrajcde ma(z como alimento para el ganado en ]a dpoca 
seca. 

El Salvador. En la localidad de Jocoro, es frecuente ol uso del pasto jaragua 
(Hyparrheniarufa) en la 6poca de Iluvias y la utilizaci6n del forraje de ma(z y 
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Cuadro 1. Indices de respuesta del sistema mixto de producci6n por pa(s. 

Pa is 

Indice Guatemala 0I Salvador Honduras Panamh 

M T M T M T M T 

0/0 Natalidad 72 48 84 60 47 31 78 37
 
o/o Mortalidad
 
< 1aio 0.4 10 3 10 2 
 6 5 11 

,
Ilteivalo enti 
partos (dias) 399 436 417 471 '100 465 460 516 

Lecho/vacal 
d fa (I) 4.4 3.5 5.0 4.0 2.65 0.59 4.5 3.0 

Leche/ha pasto 
(I) 1654 704 716 431 500 140 1491 491 

Cai ne/ha (kU) 116 70 67 48 60 32 238 132 

Ma(z (kg) 31486 25780 6378 5241 - - - -

Maicillo (kg) - - 2542 1669 - - - -

Gandul (kg) - - 595 - - - - -

Forraje gandul
 
(kg) - - 5434 
 -

Foriaje sorgo
 
(kg) - - 27793 

Ma(z +maici. 
Ilo(kg) - - - - 6122 1905 

* En este estudio no su incluy6 a Costa Rica. 

maicillo bajo pastoreo, en ladpoca seca, y laintroducci6n del gandul (Cajanus 
Cajan) y sorgo forrajero, como ensilaje y heno, para elaborar raciones balan
ceadas para vacas en producci6n, durante el verano. 

El tistema incluye, adem/is de ganado de doble prop6sito, dos cultivos: 
maiz + maicillo; el sistema fue modificado en cuanto a: densidad de siembra, 
control de malezas y plagas, dosis y f6rmulas du fertilizantes y eluso de las se
millas mejoradas de mai'z CENTA M-3B, de maicillo CENTA S-2 y gandul 
64-28. 

Honduras. En lalocalidad de Palo Pintado (Comayagua), el sistema mejorado 
consi-ti6 en introducir Leucaena leucocephala y caha de azOcar Saccharum 
officinarum para laalimentaci6n del ganado en ladpoca seca. La raci6n a base 
de cafia y leucaena complementan ladieta de las vacas que pastorean de las 
7 de lamahiana a la1 d. latarde el rastrojo de los cultivos de ma(z y maicillo; 
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despu6s, el ganado fue confinado en corrales rtsticos donde se alimenta con 
carla+ leucaena. Este manejo permiti6 recolectar esti~rcol en aboneras de fo
sa para utilizarlo, Ilegado el invierno, en pasturas y cultivos. 

Se utiliz6 semilla de ma(z del agricultor y sorgo de la variedad Pelot6n. La 
densidad de siembra de ma(z se aument6 a43.000 plantas par hect~rea; el cul
tivo fue fertilizado con 40-20-0 kg/ha y la semilla fue tratada con Ridomil a 
raz6n de 2.2 g a.i./kg. 

Panami En la regi6n de Bugaba, la alternativa mejorada, solamente involucra 
ganado bovina de doble prop6sito; las principales recomendaciones fueron: 
usa de pasta guinea de la variedad Cebollana (Panicum maximun), sola o aso
ciada con kudz6 tropical (Pueraria phaseoloides). Se recomienda tambidn la 
utilizaci6n de los pastas Swasi (Digitaria swsilandensis), Pangola (Brachiaria 
decumbens) y estrella africana (Cynodon nlemfuensis). Estos pastas deben 
fertilizarse con 100 kg de N/ha cuando la pradera presenta baja poblaci6n de 
leguminosas; cuando esta es alta, se debe fertilizar con 100 kg de P205 /ha. 

Cuando se trata de Panicum maximun, so recomienda la rotaci6n de las 
praderas con 10 dfas de use y 30 a 40 das de descanso; praderas cun Digita
ria swasilandersis, 7 di'as do ocupaci6n y 21 dfas de descanso y en Brachiaria 
decumbens, 7 dfas de usa y 21 a 28 dfas de descanso. Bajo estas condiciones 
de manejo, las praderas han soportado una carga de 2.5 u.a./ha/ahio. 

Costa Rica. En la regi6n de Gu~piles, al Noroeste del pa (s, el sistema de finca 
consisti6 en cerdcos + mai'z + yuca, el cual se consider6 coma un subsistema 
de producci6n. En el cultivo de maiz se aplicaron cambios en el m~todo y la 
frecuencia del co nbate de malezas para lo cual se recomend6, ademSs del cha
peo a mano, el us de Paraquat a raz6n do 3 litros par ha. La variedad de ma(z 
utilizada fue la que acostumbra el agricultor (niacen6n) con una densidad de 
poblaci6n do 50,OOL plantas/ha; fertilizaci6n con la f6rmula 10-30-10 on 
apliraci6n do 100 kg/..a, a los 8 d (as despu6s de la siembra. Tambidn se reco
mienda utilizar 10 kg/ha do Carbofurin inmediatamente despu~s de la siembra 
para el combate de insectos del suelo y una segunda fertilizaci6n, con 100 kg 
de 33--0--0, a los 25 d'as despu6s de la siembra. 

Con este sistema de cultivo se cosecharon 4,000 kg/ha de grano de ma(z 
en las fincas con la alternativa mejorada y 1388 en la tradicional. 

Para el cultivo do yuca se propone 6nicamente el uso de la variedad CMG
76 y so sigue el mismo sistema de cultivo utilizado por el agricultor. 

Para ei componente cerdos, se recomend6 mantener un verraco y cinco 
hembras do la raza Criollo pel6n, alimentados b~sicamente con productos de la 
finca, y se diseiharon sencillas instalaciones de manejo, que se pueden construir 
con materiales obtenidos, en su mayor parte, en la finca. 

Discusi6n de resultados 

Como se puede apreciar en la Figura 4, las opciones mejoradas para El Sal
vador, Honduras, Guatemala y Panam6 superaron al sistema tradicional en 
Ingreso Neto Familiar; el nivel de la diferencia fue altamente significativo 
(P<0.01) en Honduras; la opci6n mejorada super6 al sistema tradicional 
en un 32 por ciento. 
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US Dolares/Sistema do finca 

Moneclas nacionales y su equivalencia en d6lares: 

Guatemala (Quetzal) 0 2,50/ $1,00 

El Salvador (Col6n) C 5,00/ $1,00 

Honduras (Lempira) L 2,00/ $1,00 

Costa Rica (Col6n) 054,00/ $1,00 

Panam6 (Balboa) B 1,00/ $1,00 

Figura 4. Ingreso neto familiar de los sistemas mixtos de producci6n por tecnologf'a,en los 
pa(ses en donde se estableci6 el proyecto CATIE-ROCAP. 

El sistema mejorado generado para Nueva Concepci6n tuvo tal grado de 
aceptaci6n por los productores que las instituciones nacionales guatemaltecas, 
Instituto de Ciencia y Tecnolog(a Agr(colas (ICTA), Direcci6n General de Ser
vicios Pecuarios (DIGESEPE) y Banco Nacional de Desarrollo Agricola (BAN-
DESA), decidieron establecer un proyecto de transferencia de esa tecnologfa 
con capacidad para cubrir 100 fincas en una primera fase, durante 1986. 

Es conveniente resaltar que, en laFigura 4 se deben comparar entre sI 
los ingresos netos familiares generados por los sisterias Mejorados (M) y Tra
dicional (T). Sin embargo, lacomparaci6n no es v~lida entre pa(ses ya que las 
condiciones generales del sistema son diferentes. 

Para explicar a los agricultores, a tdcnicos de instituciones nacionales y a 
representantes del sector ptblico agricola, lafunci6n y las respuestas biol6
gicas econ6micas de las alternativas tecnol6gicas generadas, se organizaron 
18 d fas de campo. 

El trabajo realizado en el parcelamiento de Nueva Concepci6n, le mereci6 
alResidente del Proyecto, Ing. Romeo Solano, el Segundo Premio Interameri

2033 
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cano de Leche, celebrado en Miami, Florida, en junio de 1984;tambi6n mere
ci6 que se le otorgara elPremio Interamericano de Desarrollo Agrfcola 1985, 
establecido por la Junta Interamericana de Agricultura. 

Produccion vegetal 

En el campo de la producci6n vegetal, el CATIE tiene como misi6n contri
buir conjuntamente con las instituciones nacionales al desarrollo de laagricul
tura en su 6rea de mandato. Realiza esta labor a trav-s de acciones tales como: 
(1) generar mayor y mejor conocimiento acerca de las caracterfsticas de los sis
temas de producci6n importantes :n laregi6n y sus relaciones con sU entorno; 
(2) realizar investrgaci6n y d.sarrollar innovaciones tecnol6gicas para mejorar 
el comportamiento de los sistemas de producci6n de cultivos, acordes con las 
posibilidades y objetivos de los agricultores en 6reas espec(ficas; (3) generar 
metodolog"as validadas para realizar ;nvestigaci6n y desarrollar iacnolog(a 
con personal t6cnico de instituciones nacionales y con agricultores, que sean 
aplicables por instituciones nacionales ", de capacitar personal t~cnico de los 
pa(ses en las 6reas anteriormente indicadas. 

El Contio pone u I fasis on elmetoramiento de latecnologfa agr(cola pa
ra sistemas de pioduccidn de cultivos utilizables por agricultores con recur
sos limitados. Mediante eluso de un erfoque de sistemas restringido, se estu
dian los factores f(sicos, biol6gicos y socioecon6micos del ambiente y sus in
terrelaciones con los sistemas de cultivos anuales y perennes de lafinca; as(, 
se trabaja en el desariollo de sistemas integrados de producci6n que incluyan 
formas secuenciales o asociativas de cultivos anuales V perennes. 

CULTIVOS ANUALES 

La investigacion en cultivos anuales est6 or ientada a lograr mayor eficien
cia pioductiva y econ6mica dentro de un contexto de sistemas y referida en 
especial al61 ea de mandato del CATI E. 

Esta investiqaci6n tiene elproposito de beneficiar a los agricultores de 
recursos limitados e incluye los siguiente3 pruyectos: (1) Sistemas de produc
ci6n en fiicas pequeas; (2) Investigaci6n para eldesarrollo de tecnolog(a agrf
cola en 6reas geogrficas espec'ficas; (3) Cultivos resistentes a lasequ (a; (4) Mo
dulo de Acci6n Co'icentrada (MAC !1)y (5) Manejo Integrado de plagas. 

Sistemas de produccitn en fincas pequefias 

El prop6sito do este proyecto es desarrollar una capacidad continuada para 
generar y transfe ir informaci6n elevante a los pequehos productores haciendo 
tal transferencia a travres de la instituciones nacionales. 

Sistemas de Produccion. En 1985, elCATIE produjo y distribuy6 10 documen
tos que for man parte de los informes tcnicos del Proyecto Regional de Inves
tigaci6n en Sistemas de Producci6n para Fincas Pequeas. El Proyecto fue fi
nanciado por AID/ROCAP. Cinco de estos documentos tratan sobre las opcio
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nes tgcnol6gicas, tres se ref ieren a la caracterizaci6n ambiental y de los princi
pales c,!tivos, uno describe los elementos metodol6-icos de validaci6n, otro in
forma sobre el estudio de comercializaci6n de hortalizas y rarces tropicales y 
uno sobre metodolog(a para extrapolar o ampliar la tecnolog(a de un sistema 
de producci6n. 

El Cuadro 2 resume las caracterfsticas ms importantes He cuatro alterna
tivas u opciones tecnol6gicas desarrolladas para treq Sreas espec(ficas de Centro 
Am6rica. Un aspecto sobresaliente de las opciones, que fueron desarrollada'; 
conjuntamente con las instituciones nacicnales, es que, en cada caso, el incre
mento del ingreso neto sobre el sistema del agricultor es positivo. Esto fue ob
servado tambi6n cuando as opciones fueron sometidas al proceso de validaci6n 
con, 30 agricultores por Io menos, y en gran parte bajo el manejo del propio 
agricultor. Este es el caso de las alternativas nimero 4 y 5. 

Las otras alternativas representan la tecnologfa promisoria que fue valida
da posteriormente. En el Cuadro 2 aparecen tamb" n las caracterrsticas para las 
opciones 2 y 3 que fueron validadas y aparecen como 4 y 5. 

El detalle de las opciones, la manera como fueron desarrolladas y el an~lisis 
econ6mico completo estn incluidos en las publicaciones t~cnicas correspon
dientes. 

Cuadro 2. Alturnativas tecnol6gicas dosaIrolildas en ol Pi oyecto Sistunas d P10dLcci6nId Fincas Peciteiias. 

Alternativa 
tecnol6gica 

Incremunto del 
ingreso neto 

sobre el siste-
ma del agricul
tor a/o) 

Area donde se 
dasarrolla 

Cambios 
generales 

I1l 

Variedad Arregic 
espacial 

Arreglo 
cronol. 

Fertilizaci6n 

1) Malz-frijol 
relevo 

en 203 Chimalt',nutou 
GuaLtemala 

Calidad y 
cantidad do 
insumos 

Con galliiraza 
y elinrinaci6n 
de uea en 

segunda limpia 

2) Mafl-h ijol 
relevo 

ern 174 Matagalpa 
Nica agua 

Calidad y 
cant idad do 

X X X 

3) Tornato-frijol 1463 Matagalpa Diversil i- X X 
en relovo Nica3iJYu,, CaCi6I 

4) Ma(z-lrijol y 55 (M-F) Matagalpa Calidad y X X 
Tonmate-Irijol on 1420 (T-F) Nicaragua cant idad de 
relevo. Validaci6n insumos 

5) Mafz-maf'z on 65 Pococ( Intensilica- X X 
rotaci6n. Valida- Costa Rica ci6n. Calidad 
ci6n. 	 V cantidad do 

insUrnl(s 

1) Delinicionesrle cambios: 

Cantidad de insumos: se varia la cantidad de cieto materia o socanbia (ina operaci6n. 
Calidad de insumo: el rnaterialo la operaci6n es inodificado roemplazindolo o cambiando la fecha. 
Intensificaci6n: por aomonos se afiadO un cult ivo al nrmvro de cult ivos n.,oel patron del agricultor. 
Diversificaci6n: un cuLtivo nuevo (que iormal-nmnte: no es semb-ido por los ;rgrictltres. de la zonal es 
aiiadido al patr6n mis recurnt. En algunos casos el carnbio do una variedad por otra puede ser un 
cambio tan dr~sticu como la introducci6rr de un cultivo nuevo. 
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Extrapolaci6n de Tecnologfa. Uno do los componentes del Proyecto de Siste
mas de Producci6n para Fincas Pequeias es la investigaci6n para contribuir 
al desarrollo de una metodolog(a de extrapolaci6n de tecnolog(a. El grupo de 
investigaci6n del CATIE sEleccion6 el asocio de ma(z y sorgo para probar una 
metodolog(a basada en mcdelos empricos obtenidos por m6todos de andlisis 
estad(sticos, los cuales est~n detallados en las citas bibliogrdficas del informe 
sobre metodolog(a, publicado por el CATIE. 

En Centro America, se siembra ma(z asociado con sorgo en 233,000 hec
treas. La investigaci6n indic6 que es factible predecir los rendimientos de 
una tecnologfa para maiz y sorgo asociados, si se conocen los valores de pro
fundidad y densidad aparente del suelo, nivel del potasio en el suelo y preci
pitaci6n durante la floraci6n del maiz. El sorgo, en este caso, fue la variedad 
criolla, sembrada 3 a 4 semanas despi6s del ma(z h(brido H9. La tecnolo
g(a utilizada en esta investigaci6n de extrapolaci6n fue desarrollada por el 
CATIE y el CENTA de El Salvador para el 6rea de Tejutla, Chalatenango. 

La Figura 5 ilustra el poder de predicci6n del modelo desarrollado. El 
uso de la herramienta de predicci6n podr"a aplicarse al asocio antes menciona
do para predecir el resultado de la tecnolog(a que se desea transferir. Esta po
dr(a ser: variedad, prcticas de fertilizaci6n, uso de insecticidas y otros, se
gtn casos especfficos. 

Combate Combate Combate Cornhatp Preparaci6n Cosecha Prbctivas 
de insec- do enfer- de otras do malo del torreno 	 agrfcolas 
tos del medades plagas zas 
suelo 

X X 	 Fertiliz. en 
bandas
 

X X X 	 Manejo del 
tomate 

X X X 	 Aporque 

X X 	 Uso de pantalla 
para aplicaci6n 
do herbicidas 
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Figura 5. Comparaci6n de rendimiento, por sito y por regresi6n. 

Existe indicaci6n de que esta metodolog(a puede usarse para transferir,
horizontalmente, tecnolog(a de otros cultivos anuales. Esta posibilidad es 
importante porque disminuye los costos de investigaci6n agr(cola y permite la 
utilizaci6n de resultados de investigaci6n de otros pa'ses. El intercambio 
de estos resultados por medio de redes de cooperaci6n beneficiarfa a los par
ses de la regi6n. 

Desarrollo de tecnologia agricola en .reas 
geogr~ficas especificas 

Se han caracterizado tres 6reas tropicales espec(ficas en donde el CATIE 
realiza investigaciones con base en las necesidades h(dricas de los cultivos anua
les. A priori, estas 6reas se caracterizan as(: Trdpico H6medo Bajo, 6reas en las 
que Ilueve no menos de 50 mm por mes durante todo el aho; Tr6pico Himedo 
Seco, 6reas en las que se registran de uno a cuatro meses secos o con Iluvia que 
no alcanza a los 50 mm por mes; Tr6pico Semidrido, 6reas en las que hay se
qu(a de cinco a siete meses o bien Ilueve menos de 50 mm por mes (Figura 6). 
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TROPICO HUMEDO BAJO 

La regi6n de San Carlos, Costa Rica, est6 ubicada a 100 25' longitud oeste,
 
con elevaci6n entre los 200 y 300 msnm. La preci;itaci6n anual promedio es
 
de 3200 mm y latemperatura anual es de 250 C. En esta regi6n se ensayaron
 
ocho sistemas de cultivo de los cuales se obtuvieron en 1985 los siquientes re
sultados:
 

Maz en monocultivo. En 1985, los cultivares previamente seleccionados 
(Guaymas (1) 8022, 2.7 t/ha; Feike (1) 8129, 2.3 t/ha; y Across 7929, 2.4 
t/ha) superaron a las variedades locales Maicena y Diamantes 8 043 bajo las 
condiciones modales de los agricultores de Pital, San Carlos, hasta en un ,50 
por ciento; las variedades locales promediaron 1.0 t/ha. Estos mismos cultiva. 
res, al aplicar latecnolog(a de manejo Iecomendada por el Ministerio de Agri
cultura y Ganader'a, sobrepasaron a lavariedad local (Maicena, 1.6 t/ha) en un 
80 por ciento. 

HONDURAS
 

GUATEMALA "'AI~ 

NICARAGUAEL SALVADOR 

L Tr6pico Hmedo Bolo 

Trdpico Semidrldo 

Trdpico Hiimedc Seco COSTA RICA 

COLOMBIA 

Figura 6. Representacl6n de las dreas tropicales especificas en donde el CATIE realiza investigaciones. 
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pias manuales; la recomendaci6n anterior se basa en la baja disponibilidad de 
mano de obra en San Carlos. La aplicaci6n de oxyfluorfen (0.4 a 0.8 kg/ha), 
alachlor (2.9 kg/ha) y fluormeturon (2 a 4.0 kg/ha) tuvo efectos fitot6xicos en 
frijol. 

En el sistema yuca + frijol, los rendimientos de estq (ltimo cultivo se re
ducen proporcionalmente a la disminuci6n de su poblaci6n mientras que la yu
ca no fue afectada por cambios en la poblaci6n del frijol. Por lo tanto, se sugie
re usar altas poblaciones de frijol (150 000 pl/ha) cuando se asocia con yuca; 
esta poblaci6n, independientemente del tipo de suelo, produce los (ndices mis 
altos de "Land Equivalent Ratio" (LER), cociente equivalente de utilizaci6n de 
latierra. 

El aumento de fertilizaci6n de 0 a 6 quintales/ha de la f6rmula 12--24-12 
(55, 1 100 y 55 kg/ha de N, P205, respectivamente) no aument6 la producci6n 
de yuca o frijol lo cual indica que esos niveles de fertilizaci6n no son recomen
dables. 

Yuca-jenjibre. En el sistema de yjca + jenjibre, la producci6n de jenjibre de 
calidad parn exportaci6n fue baja (4.4 t/ha) cuando no hubo control de male
zas en la asociaci6n. La producci6n aurnent6 en 70 por ciento con limpiezas 
manuales cada mes y en 101 y 95 por ciento, respectivamente, con las aplica
ciones preemergentes de diuron (1.7 kg/ha y oxyfluorfen (1.0 kg/ha). La inci
dencia de enfermedades en el jenjibre asociado con yuca fue mucho mis alta 
que en el monocultivo, bajo condiciones de alta precipitaci6n pluvial (3.200 
mm/aho). 

Name en monocultivo. Dos estudios sobre iame (Dioscorea) un monocultivo 
indican que: linuron (3.5 kg ia/ha + pendimetalin (1.0 kg/ha), )xadiazon 
(0.6 kg/ha) y diuron (3.0 kg/ha) produjeron el mayor rendimiento de tuber
culos y el mejor combate de malezas. La producci6n detub6rculos comercia
les oscil6 entre 24 y 30 t/ha. 

Un tercer ensayo indic6 que una aplicaci6n de diuron (2.5 kg/ha) + para
quat (0.26 kg ia/ha) a las ties semanas despu~s de la siembra, seguido por un 
deshierbe manual a las nueve semanas, produjo igual o mejor rendimiento que 
los otros tratamientos pero con un costo menor. 

Frijol en monocultivo. Se seleccionaion, multiplicaron y reevaluaron cincn va
riedades "elites" de frijol en ensayos de finca. Se obtuvieron producciones su
periores a 1.5 t/ha con ICTA 8 164, Negro Huasteco y Compuesto-1, las cua
les supeiaron a la variedad mejorada Tal, -nanca (rrcomendada en la zona) en 
13 por ciento y cultivar local Chimbolillo en 29 por ciento. 

Arroz en monocultivo. En Rio Frio, Pococf, Zona Atlintica de Costa Rica, en 
un ensayo de evaluaci6n de herbicidas aplicados en pre y/o posemergencia en 
el cultivo de arroz, oxadiaz6n (1.13 kg ai/ha) en preemergencia produjo el 
menor peso seco de malezas a la cosecha y el mayor rendirniento de arroz: 
3 036 kg/ha. Las parce2!s sin control de malezas rindieron 1 100 kg/ha de arroz 
y el testigo (deshierbe manual) produjo 2 267 kg/ha. 

Un estudio sobre sistemas de labranza realizado en Bat~n, provincia de 
Lim6n, Costa Rica, demosti6 que el tratamiento de m(nima labranza produce 
menor nimero de malezas y mayor rendimiento de arroz que los trata
mientos de cero labranza, ceto labranza sembiado con espeque y labranza con
vencional. 
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Interacci6n del espacio edbfico y sombreamiento en cultivos asociados al mafz. 
Al asociar ma(z Tuxpeho C-7 (cultivo dominante), y arroz, camote, frijol ad
zuki (Vigna angularis), caup" (Vigna unguiculata) y soya (cultivos dominados) 
se evaluaron las interacciones globales del espacio edMico a travs de aislamien
to radical y el efecto del sombramiento, a trav~s de sombra simulada. Las eva
luaciones se hicieron con tres arreglos cronol6gicos. 

El aislamiento del espacio ed~fico entre el cultivo dominante (ma(z) y los 
dominados en la asociaci6n, no produjo diferencias en ninguno de los cultivos 
en comparaci6n al asociado en aislamiento. Esto indica que el efecto radical 
en los cultivos asociados bajo estadio, es pequeho o casi nulo y que la com
petencia encontrada en estudios similares (segjn lo informan diversos auto
res) se debe principalmente a la cantidad de luz fotosiiit~ticamente activa dis
ponible para los cultivos asociados. 

Interacci6n de fenotipos en sistemas de cultivo. Se continuaron los estudios 
de interacci6n de fenotipos en el sistema mafz + yuca por sistema de asocio. 
Otra vez, no se detectaron diferencias significativas en la interacci6n de feno
tipos de yuca por sistema lo cual indica que la selecci6n de la variedad de yu
ca puede hacerse, para monocultivo, segln el m~todo convencional. Sin em
bargo, las inteacciones de fenotipos de maiz por sistema, s( fueron signifi
cativas por lo que al seleccionar cultivares de mafz paia asocio con yuca se de
be considerar el sistema ya que las mejores variedades en monocultivo no son 
neccsariamente las mejores en la asociaci6n. 

La variedad de yuca m~s recomendada para siembras de asocio con rna z es 
la Crio!lo Zamorano por su alto potencial productivo y mejor habilidad para 
soportar [a competencia del maiz; esta variedad produjo cn asocio un promedio 
de 30.0 y 21.4 t/ha de !a(ces comerciales en los ahos 1983 y 1984, respectiva 
mente. 

Los mejoies cultivares de maiz paia el sistema do asocio son: Guaymas (1) 
8 022 y Feike (1) 9 129, con producciones promediosde 1.2 a 1.4 t/ha a~n en 
condiciones de baja fertilidad y de baja poblaci6n (18 000 plantas/ha) en las 
que los materiales locales produieron 6niramente 0.4 t/ha. 

Efecto de herbicidas sobre los rendimientos de maiz y de yuca en asocio. En 
dos experimentos conducidos en Zona Fluca, San Carlos, Costa Rica, la pro
ducci6n de mafz no aument6 (en compaiaci6n al promedio de ]a localidad) coil 
el uso de limpias manuales o herbicidas preemergentes en un suelo bien fertili
zado y preparado mecnicamente antes de la siombra. Los rendimientos do yu
ca obtenidos con la aplicaci6n de metolachlor (2.5 kg/ha), alachlor (2.6 kg/na) 
y la combinaci6n de linuron ( 1.5 kg/ha) y alachlor (0.89 kh/ha),fueron superio
res a la producci6n lograda en el tratamiento de limpias manuales. La combina
ci6n de linLron (1.5 kg/ha) y oxyfluorfen (025 kg/ha) caus6 severos dahos al 
mafz y a la yuca. 

Almacenamiento de soya. So ensay6 un m6todo de almacenamiento para la se
milla de soya que utiliza un recipientf! horm6ticarnente sellado. Este m~todo 
fue identiticado como una alternativa viable para los pequeihos agricultores 
pues mantiene la viabilidad y el vigor de Ik semilla hasta por seis meses. Se 
comp-ob6 que los genotipos de soya difieren en su capacidad para soportar al
macer,ainiento. Se seleccionaron cuatro cultivares por su capacidad superior pa
ra el almacenamiento: M-79, TGX 307-041D, TGX 342-356D y TGX 
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742-02D, todos con producciones superiores a 2.9 t/ha. Las variedades loca
les (SIATSA 194-A y .l6piter) mostraron una baja capacidad para soportar al
macenamiento. 

Prueba de Ifnea do man'. Se introdujoron y probaron por caracterfsticas agro
n6micas treinta y dos Ifneas del ICRISAT, con potencial para elTr6pico H6
medo Bajo; se seleccionaron seis (CGS (E)-2, -22, -8, -15, -5 y Robust 
33-1), cuyas prcducciones de grano fueron superiores a 4 t/ha. 

Ciclo de nutrimentos. Los estudios hechos con 6rboles fijadores de nitr6ge
no (inicindos en 1982) han producido tres ahos de datas, a nivel de campo 
experimental, as" como los primeros resultados obtenidos en fincas de pe
quehios productores. Los datos analizados on 1985 apoyan las siguientes con
clusiones: 

El Las aplicaciones de "mulch" en el sistema de cultivo en fianjas ("Alley 
cropping") con Erythrina poeppigiana, mantuvieron el rendimiento de ma(z 
arriba de 2,500 kg/ha durante tres ahos. 

El En irijol, se mantu\'o el rendimiento arriba de los 1,000 kg/ha, durante 
los tres aihos; las asociaciones con Gliricidia sepium fueron igualmente efecti
vas. 

El Las aplicaciones de nitrogeno mineral tueion mrs efectivas en aumen
tar los iendimientos del hijol que del maiz, probablemente porque en este Il
tima cultivo esas aplicaciones causaron aumento en laincidencia de royas tro
picales. En los dos rrltinios ahos (1984 y 1985), el nitr6geno mineral foe m';
nos efectivo que [asleguminosas atb61cas en aumenta elrendirniento dL fri
jol.
 

El No se logrd minlene (en 1983, 1984 y 1985) I, producci6n de yuca ni 
con "Alley cropping" ni con fuetes aplicaciones de tertilizantes orgnicos y 
minerales. Posiblemente esto cultivo es nris afectado que el mai'z y el frijol par 
las condiciones f (sicas del suodo, las cualus se deteriotan en un sistema de pro
ducci6n continua sin labr anza. 

El La eticiencia de los cultivos en larecuperaci6n del nitr6geno contenido 
en el mater ialpodado, rue baja (14 par ciento) durante los tres ahos del estu
dia. En forima similar, laIocuperaci6n del N mineal tambin ue bajo (17 par 
ciento). Los tia'.amientos con rboles en franjas produjeron una ganancia neta 
de nih6geno de m~s de 100 kg/ha. De mnayo a noviembe (1984), los trata
mientos con hanjas contenan mls N que los tr atamientos testigo (ademhs de 
100 kg/ha de N producido en las ramas, dulante este per"odo). 

El La apl:caci6n de lamas de E. peoppigiatia aument6 significativamente 
(en comparaci6n con el testigo) los niveles de potasio intercambiable en el 
suelo, a profundidades de 0-20 y 20-40 cm. Las ramas conten(an un prome
caio de 1.19 po ciento de potasio Iocoal representa una contribuci6n de m~s 
de 450 kg/ha de K duiante los tres afios del estudio. 
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0 Las aplicaciones de "mulch" de Gliricia sepium en ma(z y frijol, en fincas 
de pequehos agricultores del Tr6pico Htjmedo Bajo, produjeron incrementos de 
hasta un 25 por ciento en la producci6n de ambos cultivos. 

TROPICO HUMEDO SECO 

Sistemas de cultivo El Area seleccionada para representar la zona ecol6gica del 
Tr6pico Himedo cSeco fue la comprendida por los distritos de Los Santos y 
Guarar, en Panarni. Ambos distritos ocupan una exterrsi6n do 534 km e in
cluyen unas 4,70C fincas. Cerca do la mitad del 6iea es utilizada para la pro
ducci6n agrfcola y los principales cultivos son: mafz, tomate para uso indus
trial, arroz y cebolla. 

Tomate-ma(z. La siembra de ma(z sin preparar el terreno, despuds de la co
secha del tomate, redujo el costo de labranza en 40 por ciento (en compara
ci6n con la prictica tradicional) y no afect6 el rendimiento ni la respuesta de 
las dos variedades de ma(z recomendadas para esa zona (Across 7 728 y X--304 
-C). La producci6n m~s alta se obtuvo con el hibrido X-304 C y la aplicaci6n 
de 68 kg/ha de urea. 

Sistemas arroz-hortalizas. Sa evaluaron ocho variedades de arroz de las que se 
recomiendan dos, Gorila y Melena, por su alto potencial productivo, resisten
cia al acame y madurez temprana. Esto Cjltimo permite mayor tiempo para el 
cuitivo de las hortalizas. 

Si e! cLItivo de arroz igue al de hortalizas, la Onica fertilizaci6n recomen
dable es la de 68 kg/ha de urea al momento de siembra y una cantidad igual 
60 d (as despu6s. 

En dpocas secas ." recorienda dar tres riegos suplementarios para opti
mizar el uso del agua y aumentar la tasa de costo/beneficio. Las 6pocas de 
aplicaci6n del riego son: durante el desarrollo vegetativa, a la floraci6n y en 
dpoca de Ilenado del grano. 

Cebolla en monocultivo. La tecnologfa de producci6n recomendada por el 
Proyecto CATIE/FIDA para el cultivo de cebolla sin riego, incluye el uso de 
la variedad Granex 429, trasplante en mayo o setiembre-noviembre y siembra 
en dos hileras po camell6n (60 cm de ancho y 10 cm entre plantas). 

Para el control de malezas se recomienda una aplicaci6n pretrasplante de 
pendimethalin (3.5 litros p.c./ha) y una aplicaci6n de oxyfluorfen (1 a 2 li
tros p.c./ha) p~ra combati, las gram (neas y las malezas de hoja ancha. 

Maz-pasto. Cuando el ma'z so alterna con un sistema de pastoreo y no se 
antecede con un cultivo de hortalizas, so puede usar el mismo m~todo de pre
paraci6n del suelo recomendado para el sistema tomate-maiz (descrito ante
riormente) pero si se siembra el hibrido de mafz X-304-C la fertilizaci6n se 
debe aumentar a 182 kg/ha de la f6rmula 12-24-12 y 90 kg/ha de urea. 

Chile dulce-descanso-Mal'z. Las producciones ms altas de chile dulce y los 
pesos mbs bajos de materia seca de malezas se produjeron con aplicaciones pos
trasplante de chloramben 3.5 + devrinol 5 kg/ha o bien devrinol solo, en dosis 
de 8 kg/ha, cuando las malezas predominantes fueron gram(neas Digitaria san
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guinalis y Echinocloa colonum. Los herbicidas oxyfluorfen (0.6 kg/ha) y la 
combinaci6n con linuron (2 kg/ha), aplicados postrasplante, causaron daios se
veros al chile dulce. 

Cultivos Resistentes a la Sequia 

En 1983 se inici6 en Honduras la segunda fase de este Proyecto, que 
cuenta con lafinanciaci6n del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (ClID), de Canad6, La primera fase se desarroll6 en El Salvador a 
partir de 1977. Los objetivos del Proyecto son: a) Identificar y evaluar geno
tipos resistentes a sequfa; b) Caracterizar clir-iticamente zonas semi~ridas; 
c) Identificar zonas hom6logas en Honduras v en America Central en donde 
so puedan extrapo!ar los resultados obtenidos y el material gen6tico probado, 
y d) Promover lacapacitaci6n, lacolaboraci6n y el intercambio de informa
ci6n en las zonas semi~ridas de Amdrica Central.. 

Las evaluaciones de genotipos y de pruebas agron6rnicas realizidas en 
1985 se hicieron en cinco localidades de Honduras, ya estudiadas con ante
rioridad por el Proyecto: Nemasigue, La Lujosa, Orocuina, Soledad y Texi
gual. Las dos primeras no est~n en el ,rea cr'tica de sequfa y se usan como 
pa ,metros de comparaci6n. 

Se trabaj6 con malz, gandul, vigna, sorgo, frijol negro, frijol soya, ajonjol(, 
z~vila, lenteja, garbanzo y frijol haba. A continuaci6n se enumeran los princi
pales resultados obtenidos con los cinco cultivos prioritarios en que se pudo 
completar todo elciclo agrr'cola. 

Vigna. En 6reas de escasa precipitacidn, el frijol vigna ha demostrado tener ca
racterfsticas deseables, segrn Ioobservado en el desarrollo del Proyecto desde 
1982. En 1984, ya se ten fan indicaciones del buen potencial d', algunosgeno
tipos como TVX-4661007E, IT82E-18 y TV-1836-0135, los cuales, con
juntamente con nuevos materiales, se evaluaron en laprimera 6poca de sieni
bra de 1985. Se sembr6 un experimento uniforme con nueve variedacies en ca
da uoia de las siguientes localidades: Soledad, La Lujosa y Namasigue que re
presentan condiciones do sequfa fuerte, intermedia y ambiente favorable, res
pectivamente. 

Los an~lisis estad(sticos detectaron diferencias significativas en rendimien
to de grano en Namasigue y La Lujosa. El piomedio de localidades sehala a la 
variedad TVX1836-135 como lamis productora (2115 kg/ha), seguida por 
IT81D-1020 con producciones de 2122 y 2094 kg/ha, respectivamente. 

Las variedades Arauca y TV1836-0135 fueron las ms tempranas, con 
41 das a floraci6n, en tanto que IT811D-1020 mostr6 ser lavariedad m~s 
tard (a, con 46 dfas a floraci6n. En cianto a altura de planta, IT81D-1020 al
canz6 73 cm en tanto que IT81D-1007 desarroll6 lamenor altura con 47 cm. 

Los rendimientos en Namasigue superaron al resto de las localidades; 
aqu', lavariedad IT81D-1020 ocupa el primer lugar en rendimiento. En La 
Lujosa sobresale IT82E-18 y en Solecad (lazona ms 6rida), lavariedad MOH 
obtuvo el mayor rendimiento. No se detectaron correlaciones significativas 
entre: dfas a flor, altura de planta, nrmero de vainas y granos por vaina, con 
rendimiento do grano. Los anrlisis detec~aron diferencias estad(sticas signifi
cativas entre laproducci6n de los genotipos en las dos localidades; no se en
contraron difeiencias entre densidades ni en la interacci6n genotipo x densi
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dad. La variedad TVX 46610-7E alcanz6 los rendimientos mbs elevados, en 
ambas localidades y en las tres densidades estudiadas. 

Como complemento a la evaluaci6n de genotipos, se establecieron dos ex
perimentos para estudiar tres densidades de siembra (60, 90 y 120 mil plan
tas/ha) y su efecto en cuatro genotipos seleccionados en la regi6n a travs de 
diferentes pruebas. Se utilizaron las variedades IT82E-18, Arauca, TVX 
46610-7E y un testigo (variedad regional). La densidad no afect6 el perfodo 
de floraci6n de la variedad IT82E-18, que fue la ms precorz con las tres den
sidades de siembra. Arauca fue la m~s tardfa con 48, 49 y 50 das a flor para 
las diferentes densidades estudiadas. 

Gandul. Once nateriales de gandul, introducidos en 1983 y estudiados preli
minarmente en 1984, fueron evaluados en campos de agricultores en Namasi
gue, Orocuina y La Lujosa. Se compararon las Ifneas ICPL-270, ICPH-2, 
LRG-36 e ICPL-235. El an~lisis combinado detect6 diferencias significa
tivas para variedades y localidades. En Orocuina, hubo un deficit de precipi
taci6n y no se dispuso de humedad durante la floraci6n, lo que ocasion6 bajos 
rend imientos. 

Los datos promedios en el anlisis combinado indican que la lnea !CPL
297 fue la m~s precoz, con 97 das a floraci6n y C-11 la ms tardfd, con 127 
das a floraci6n. La linea ICPH-2 rue la mas alta (2.67 m) y la menor altura 
fue BND-1 (2.45 ni). Los mayores rendimientos se obtuvieron con PMD-1; 
M-59-1 e ICPL-297 (963, 861 y 731 kg/ha, respectivarnente). PDM-1 y 
M-59-1 fueron las mejores en Namasigue y La Lujosa; la primera produjo 
1 170 y i 250 kg/ha y la segunda, 1 076 y 1 226 kg/ha, respectivamente. Al 
igual que en el cultivo de vigna, con gandtil se estudi6 la interaccion varieda
des x densidades. Se seleccionaron tres materiales evaluados en 1984 y primera 
siembra de 1985: ICPL-270, ICPH-2 v PDM-1. Las dersidades usadas fueron 
30, 60 y 90 (miles) plantas/ha. Se sembraron tres experimentos en Orocuina, 
Soledad y Texigual. (Esta 6ltima se perdi6 poi mala germinaci6n). 

Los anilisis estad 'sticos no detectaron diferencias significativas en ningu
na de las fuentes de variaci6n en las localidades estudiadas. Se observ6 que el 
ciclo de primera siembra (A) es nms corto que el de postrera (B) ya que en el 
primeio la floraci6n prornedio se obtuvo a los 57 d fas despu6s de la siembra, en 
contraste con 127 d fas de postrera. 

El rendimiento promedio en anbas localidades fue de 802 kg/ha con un 
rango de 494 a 1 089 kg/ha. Este 6ltimo fue conseguido con la variedad PDM
1 a una densidad de 60,000 plantas /ha. Este estudio se repetiri en 1986, para 
estudiar, ademhs, la palatabilidad y la facilidad de coccion de los materiales 
mns avanzados en el proceso de selecci6n. 

Sorgo. Este CUItivo ha sido estudiado por el CATIE desde 1983 en :a zona de 
Honduras ya mencionada; en ese aho, se evaluaron, a nivel regional, 10 cultiva
res de diferentes or(genes. En 1984 se continuaron las evaluaciones y se selec
cionaron siete genotipos por adaptaci6n para incluirlos en las pruebas compa
rativas en 1985; en este aiho, se sembraron tres ensayos el Namasigue, Orocuina 
y Soledad. El experimento de Namasique fue fertilizado. 

Las variedades estudiadas presentaron un rango de altura que va desde 1.14 
m (ISIAP Dorado) hasta 1.76 m con la variedad Sureho (Cuadro 3). ISIAP Do
rado fue tambi~n el cultivar mis precoz con 65 dias a floraci6n y Sureho fue el 
m~s tard"o (71 dfas a flor). En Namasigue, se detectaron diferencias altamente 
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Cuadio 3. Rendimiento de giano al 15 o/o de humedad de 7 genotipos de sorgo evalua
dos en tres local idades del Sur de Honduras. 1985. 

Localidados Rendimiento 
Promedjio 

Gonotipos Namasigue Orocuina Soledad (Kg/ha) 

Sureio 3236 a 1502 3193 2644 

Doi ado 2642 b 1518 1862 2007 

GWT-117 2494 b 2432 2293 2406 

Zacatepec --315 1989 c 1803 210- 1966 

Sepon-77 1959 cd 1315 2962 2079 

Hairi 1900 cde 1466 2220 1862 

Tor r illel o 1922 cde 1402 2047 1790 

Rendimiento 
Proniedio 2306 1634 2383 2108 

Valoi Os SLqluislos de la misnia leia no son signiilcativanlrinte diflenr etes. 

significativas entre el rendimiento de las variedades evaluadas, no as( en el resto 
de las localidades. El anlisis combinado detect6 significancias en localidad y 
variedad po localidad. La variedad Sureho ocup6 el :imer lugar eor rendi
miento en Namasigue, con 3 236 kg/ha y fue significativamente diferente del 
resto de los materiales evaluados; tambi6n fue Ia variedad que tuvo el rendi
miento m~s alto err el analisis combinado (2 644 kg/ha) aunque no se detecta
ron diferencias estadr'sticas entre variedades. El cultivar GWT-117 tambi~n 
tuvo muy buen compoi tamiento. 

Ajonjoli. En 1984 se evaluaron 32 cultivares de ajonjolf en una localidad de la 
zona su de Honduras y una de la zona central de este pal's. De estas evaluacio
nes so seleccionaron 12 va iledades con caracter (sticas promisorias, de las cuales 
s6lo nueve fueion sometidas a estudio, descart/ndose ties pot problemas de 
mezcla de semilla. En 1986 se concluyeron dos experimentos en igual nlmero 
de localidades: Santa Ana do Namasigue y El Tejar d2 Soledad; se establecieron 
4 y 3 repeticic nes por sitio, respectivamente. En Soledad no se detectaion dife
rencias significa, vas entre el iendimiento do las dielientes variedades. En Na
masigue, la mejor iedad fue X- 1 (982 kg/ha) que difiore estadisticamente 
del resto de los mate. tales (Cuadro 4). Las variedades R-198, Venezuela-52, 
Instituto-71 y Glauca -,i comportaron imilarrente; el resto de los materiales 
fue catalogado como infe ;or. 

La variedad Venezuela- 51 fue la m~s temprana (40 d (as a tloraci6n) y la 
Inamot la ms tardfa (48 das a floraci6n). 

En cuanto a altura de planta, la vaiedad X-1 1 prfrsent6 un porte de plan
ta de 188.5 cm. La altura m~s baja la registir la variedad R-198 seguida de 
Venezuela-51 con 117.5 y 122.5 cm, lespectivamente. 
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Cuadro 4. Rendimiento de grano de vueva variedad de Ajonjolf, Choluteca. Honduras, 
1985 B. 

Localidades Rendirniento 
- ---------------- -- -- -Promnedio 

Variedades Namasigue Soledad (Kg/ha) 

T1 -Venezuela-52 660 bc 486 573 

T2-R--198 696 b 620 

T3-Clone-27 446 d 480 463 

T4-1nstituto-71 581 bcd 436 509 

T5-X--11 982 a 379 872 

T6-Glauca 500 bcd 767 634 

T7-Verde Nac;onal 446 d 614 531 

T8-1nanw 492 cd 642 567 

T9-Verazuela- ', 428 d 481 454 

Piomedio 581 545 585 

Valores seguidosde la misma letra no son sionificativamente diferentes. 

Frijol. El frijol comn (Phaseolus vulgaris) fue incorporado en las investiga
ciones del Proyecto de Honduras. No existe informaci6n alguna con relaci6n 
al comportamiento de genotipos en 6reas situadas al sur de este pa(s, de escasa 
precipitaci6, pero con alturas favorables para este cultivo (850 msnm o ms). 
Sin embargo, existe una marcada necesidad de disponer de fuentes alternas de 
protefna para diversificar la deficiente dieta de los agricultores pequeho, en 
zonas serni~ridas. 

En 1985 se iniciaron los trabajos preliminares o exploratorios con la prue
ba de 10 variedades de frijol negro que tier:en un conocido potencial de pro
ducci6n en zonas secas, como Comayagua y algunas de Olancho. Se sembraron 
dos experimentos en "postrera" en las localidades de Travesia y El Joval de 
Texigual. Las variedades evaluadas fueron: NAG-77, BAC-87, Jamapa, BAC
93, Porrillo Sintdtico, Talamanca, NAG-26, BAC-109, Brunca, Mono y un 
testigo de grano rojo. 

Los anlisis estadi'sticos no detectaron diferencias significativas en nin
guno de los sitios ni en forma combinada. Las variedades m~s precoces fueron 
el testigo y Brunca, con 30 y 37 dfas a floracion, respectivamente. Talamanca 
y Jamapa tuvieron los mayores rend imientos, con 674 y 653 kg/ha en ese or
den. El rango de producci6n vari6 de 350 kg/ha (Porrillo) a 674 kg/ha. Estos 
rendimientos no superaron los obtenidos en Comayagua y Olancho; el frijol 
negro fue afectado por la precipitaci6n err~tica que hubo en ese ciclo agr(co
la en 1985. 

Soya. Al igual que con el frijol com~n, en 1985 se explor6 con el cultivo de 
soya evaluando los cuatro mejores cultivares del Proyecto Nacional de Soya. 



29 Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza 

Se sembr6 un s6lo experimento en Orocuina. A pesar de Io restringido del 
disefio experimental se detectaron diferencias altamente significativas entre 
los cultares. La variedad 7 804 fue la m~s productora (987 kg/ha) y diferen
te a todas las demos (Cuadro 5); DARCO-1 fie la mis precoz (50 d(as aflor), 
la de menor altura (47 cm) y la segunda en producci6n. El cultivo recibi6 un 
total de 312 mm de precipitaci6n pluvial durante su ciclo. 

Mdulos de Acci6n Concentrada (Fase II) 

El Proyecto asf denominado se estableci6 a partir de agosto de 1973, me
diante un convenio entre el CATIE y la Comunidad Econ6mica Europea 
(CEE). Tiene como fin mejorar el bienestar econ6mico de los pequefios agri
cultores de la zona norte de El Salvador, mediante el desarrollo y posterior 
adopci6n por los agricultores, de una tecnolog(a m~s adecuada que la tradicio
nal. 

El trabajo de campo en estas regiones finaliz6 en 1984; en 1985 el trabajo 
consisti6 en analizat la informaciun recolectada y preparar la documentaci6n 
con base en los resultados obtenids. Los productos obtenidos del proceso de 
documentaci6n fueron: 
El La caracterizaci6n ambiental y de los principales sistemas de cultivo en la
 
Villa de San Antonio, Honduras.
 
El An~lisis de la validaci6n de dos alternativas tecnol6gicas en Estelf, Nicara
gua y evaluaci6n de su posible adopci6n.
 
El Determinaci6n de los factores que caracterizan las fincas pequehias en Can
delaria de la Frontera, El Salvador.
 

Validaci6n y adopci6n de tecnologfas en Estelf, Nicaragua. Se validaron dos 
alternativas para sustituir los sisteinas tradicionales mafz-frijol en relevo y 
frijol-frijol, las cuales se han denominado: a) Sistema alternativo mafz-fri
jol en relevo; y b) Sistema alternativo frijol-frijol + sorgo en franjas alternas. 

El anilisis se enfoc6 hacia dos aspectos: los rendimientos y las variables 
econ6micas. Para el sistema alternativo malz-frijol en relevo, se utilizan, como 
fuentes de variaci6n, la tecnolog(a empleada, la zona de cultivo y la inte'ac
ci6n entre ambas fuentes. En el an~lisis de rendimiento solamente fue signifi
cativa la diferencia de rendimiento en la producci6n de frijol (60 por ciento 
superior en la alternativa). En el an~lisis econ6rnico resultaron significativas las 

Cuadro 5. 	 Caracteristicas agionomicas de 4 variedades de soya on El Chupadero, Orocui
na (ciclo 85-A). 

Variedades 	 Dias a Alt. No. do Plantas Rendimiento
 
flor planta vainas cosechadas (Kg/ha)
 

1. DARCO-1 50 47 45 ?81 701.6 b 

2. Siatsa-194 53 57 69 357 641.0 bc 

3. 50206-3-4 52 58 41 391 502.0 c 

4. 7804 51 49 45 404 987.4 a 
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diferencias por efecto de la tecnologia en las variables ingreso bruto, gastos en 
efectivo y cantidad de mano de obra utilizada. El sistema alternativo muestra 
un comportamiento superior en la zona media, donde es m~s eficiente er el 
uso del capital y en el uso de mano de obra. Una situaci6n opuesta se observa 
en la zona alta, donde el sistema del agricultor es mis eficiente. 

En los resultados del an~lisis de rendimiento y econ6mico para el sistema 
alternativo frijol-frijol + sorgo, se obtienen diferencias significativas on el ren
dimiento del frijol en primera siembra (56 por ciento superior en la alternativa) 
por efecto de la tecnolog(a. Para el anlisis econ6mico se presentan diferen
cias significativas en el uso de mano de obra para las tres fuentes de variaci6n. 
Algunos indicauores econ6micos complementarios permiten confirmar un com
portamiento superior del sistema alternativo en la zona media, donde se mues
tra m~s eficiente en ei uso del capital y de la mar.o de obra. 

Varias fuentes evidenci.n que, en la ragi6n de Estel', el capital es un recur
so limitante a corto plazo si se adoptan sistemas que aurneiten su uso en dpo
cas "pico". Se observ6 consistentemente que los sistemas alternativos producen 
mayores ingresos (bruto y neto) pero tambi6n aumentan el uso de mano de 
obra y la necesidad de capital. Timbi6n, se ha observado un mejor compor
tamiento de los indices de las alternativas en la zona media, Io cual indica que 
la comparaci6n entre sistemas se debe continuar en la zona media. Pero aI~n 
as(, el aumento en la necesidad de capital y en el uso de mano de obra podr(a 
ser una limitante para su adopci6n. Desde el punto de vista general, parece m~s 
favorable seguir un patr6n tecnol6gico que aumente los ingesos y use m~s efi
cientemente los insumos pero eso esti condicionado a la disponibilidad de ca
pital y de mano de obra de los pequehos agricultores de Esteli'. 

El an~lisis de adopci6n se realiz6 con informaci6n recolectada en el ciclo 
siguiente a la validaci6n. Su prop6sito fue el de estimar y clasificar grupos de 
posibles adoptantes. Basados en experiencias previas del CATI E (Gu6piles, Cos
ta Rica) y utilizando los factores que determinan la ostructura de las fincas pe
queas en Estel(, Nicaragua se eligi6 una serie de variables que se consider6 que 
podri'an influir en la posible adopci6n de las alternativas tecnol6gicas. Estas in
cluyen los recursos de la finca y su uso, algunas caracteristicas del agricultor y 
los ingresos y costos de la finca. Como enfoque estadistico se utiliz6 una fun
ci6n discriminante linear para evaluar la hip6tesis propuesta de grupos de adop
ci6n; 6sto facilit6 la asignari6n de cada agi icultor a un determinado grupo. Este 
anilisis permiti6 que, con el perfil de cada grupo de adoptantes (basado en las 
variables seleccionadas) sea posible entender la racionalidad de la introducci6n 
o rechazo de los cambios tecnol6gicos propuestos. 

Para el sistema alternativo maiz-frijol se determinaron cinco grupos de 
adoptantes; adem~s, se obtuvieron las variables que caracterizan las posibilida
des de adopci6n, tales como la educaci6n del agricultor, la estructura de la fin
ca (relaci6n entre 6rea en pastos y 6rea en cultivos anuales) y la zona. Se esti
maron algunos f'ndices econ6micos para completar el perfil de los grupos de po
sibles adoprantes (Cuadro 6); la principal observaci6n es que en los qrupos de 
mayor adopci6n el ingreso producido por el sistema maiz-frijol representa un 
mayor 	porcentaje respecto al ingreso total de la finca. 

Para el sistema frijol-frijol + sorgo se determinaron tres grupos de adop
tantes. Se observ6 la influencia de las mismas variables que aparecieron en el 
sistema anteria' (educaci6n del agricultor, estructura de la finca y la zona). Se 
determinaron relaciones impoitantes: a mayor nivel de educ2ci6n, mayor nivel 
de adopci6n, a mayor 6rea en pastos, menor 6rea en cultivos anuales y menor 
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Cuadro 6. 	 Valor promedio de los indices econdmicos por grupos de adopci6n. (Sistema 
rna(z-hijol). 1985. 

Grupos de Adop i6n 

1 2 3 4 5 

Ingieso noto lincj 30174.95 72073.43 27258.6 :6726.87 8376.9 

Ingieso neto del sistema 
Inai.--hijol -1412.00 6416.9 4372.2 2189.0 3095.07 

Retorno a capital en latinca 1.58 3.42 1.50 1.17 0.21 

Retoi no a capital del sistema 
maN(z-frijol 0.68 0.74 0.42 1.01 0.15 

Retot no a mano de obta de 
lalinca 10.6 9.70 7.51 3.60 3.59 

Rotor no a mano de obi a del 
sistema inaiz-hiiol. 1.19 8.78 6.16 9.12 3.40 

Benelicio--costo de lafinca 3.0 5.34 3.19 2.95 2.09 

Bene icin--costo del sistema 
ma (z-1 Iilol -0.32 2.03 1.72 2.60 1.74 

nivel de adopci6n; esto indica que, en lamedida que los sistemas de cultivos 
anuales son importantes en lafinca, los agricultores son mis receptivos a los 
cambios tecnol6gicos (Cuadro 7). 

Con el anilisis de adopci6n, adem s de obtener un perfil de posibles adop
tantes de las alternativas tecnol6gicas, se confirmaron algunas suposiciones sur
gidas del analisis de validaci6n: 
0 Ningcn agricultor adopt6 el 100 por cient oe larecomendaci6n en nin
guna de las alte nativas; 6sto es debido principalmente a lafalta de dinero para 
lacompta de insumos o a lano disponibilidad de 6stos en el mercado. 
O1 A pesar de no adoptar el 100 por ciento de las recomendaciones, los agri
cultores con mayores niveles de adopci6n obtienen mejores (ndices econ6mi-
Cos. 

0 La variable zona result6 importante en elan~lisis, indicando que el es
fuerzo de difusi6n de las alternativas debe dirigirse hacia los agricultores de la 
zona media de Estelf. 

Factores que determinan laestructura de las fincas pequefias. En Candelaria de 
laFrontera, El Salvador, paialelamente a las actividades de validaci6n de tecno
log(a, se recolect6 informaci6n de carhcter agron6mico y econ6mico del siste
ma finca. El f'n es entondet el funcionam;ento del sistema finca en cuanto hace 
a sus flujos de insumos, productos y actividades, as( como las interacciones 
entre los subsistemas de producci6n. Este seguimiento din~mico involucra la 
recolecci6n de muchas variables correspondientes a ladesagregaci6n de las ta
reas realizadas en cada uno de los cultivos de lafinca. Con el fin de identifi
car los factores relacionados con laestructura de lafinca para definir crite
rios de -lasificaci6n, se aplic6 latdcnica de "componentes principales". Esta 

http:72073.43
http:30174.95
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Cuadro 7. 	 Valor promedio de las variables discriminadas por grupos de adopci6n. (Frijol
frijol + sorgo). 1985. 

Grupos de Adopr.i6n 

1 2 3 

Area pastus en lafinca (ha) 	 5,04 2,10 2,39 

Area en culhivos anuales en lafinca (ha) 2.44 3.23 3.68 

Costos de lasemilla utilizada en lalinca (CS) 1139.04 2889.36 2291.00 

Costo de los fertilizantes utiliiados en la
 
Iinca (CS) 1646.60 2641.94 3004.87
 

Costo insecticidas y fungicidas utilizados
 
en lafinca (CS) 422.50 952,44 1414,13
 

Capital (CS) 	 17400,00 26600.00 31166.67 

Educaci6n del jeie de amilia (a(ios) 1.20 2.0 , 2.50 

Costo de preparaci6n de latie, a ($) 248.82 295.31 259.37 

Mano de obra total utilizada en ]a linca
 
'horas--hornbre) 1192.50 2496.00 2325.40
 

ttcnica permite reducir el nimero de variables, en consecuencia, se facilita la 
explicaci6n de las causas de variaci6n entre fincas. En el Cuadru 8 se observan 
los coeficientes de los cinco componentes obtenidos en el an~lisis. El primer 
componente explica el 32.9 por ciento de lavariaci6n total. Este factor refle
ja la utilizaci6n de lamano de obra en lasdiferentes laboresque se realizan en 
lafinca. Se puede dedIicir que laparticipaci6n de lamano de obra familiar es 
reducida y que se depende en gran medida de lamano do obra contratada. 

El segundo factor explica el 14.2 por ciento de lavariaci6n total; los coe
ficientes mbs altos corresponden, en su orden, al6rea total de lafinca y a! 6rea 
en cultivos anuales. Este factor indic la importancia de los cultivos anuales 
dentro de laestructura de lafinca. 

En eltercer factor, el coeficiente mk, alto corresponde a lavariable mano 
de obra familiar empleada en lafinca, seuida por valores de las variables rela
cionadas con costos de fertilizantes, de herbicidas y de insecticidas. Este fac
tor es dif (cil de interpretar pe,o sugiere lasustituci6n de mano deobra por 
utilizaci6n de teonolog(a mejorada. 

En elcuarto componente, lamayor'a de los coeficientes piesentan valores 
bajos, a excepci6n del costo de lasemilla y laedad del auricultor, io que sugie
re una tendencia de los agricultores de Ia zona hacia lautilizaci6n de semilla 
mejorada, conforme aumenta su captaci6n de lainformaci6n generada. 

El (iltimo "omponente presenta coeficientes bajos y s6lo explica el 8.7 por 
ciento de lavariaci6n total. Los coeficientes de mayor magnitud corresponden 
a las variables maio de obra familiar fuera de lafinca e ingreso de actividades 
no agr(colas. Este resultado sehiala laimportancia del ingreso proveniente de ac
tividades no agrfcolas dentro del ingreso total del agricultor. Pareciera que, aun

http:31166.67
http:26600.00
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Cuadro 8. Coeficiente de os componentes principales y valoies de comunalidad de las 
variables seleccionadas. 

COMPONENTES 
Comuna. 

VARIABLE lidad 1 2 3 4 5 

Areta total de [a finca 0.8837 0.4533 0.7555 0.1816 0.2705 0.0339 

Area en cultivos anuales 0.8847 0.3299 0.7739 0.2085 0.3267 0.1624 

Mano obra lamiliar am- 0.6967 0.1772 0.3081 0.7178 0.0506 0.0325 
pliada en finca. 

Mano de obia familiar 0.7001 0.1191 0.3627 0.2682 0.3124 0.5860 
fueia de finca 

Edad dcl agricultor 0.8823 0.1040 0.3757 0.4538 0.5549 0.2199 

Arios do educacion 0.8861 0.5164 0.5041 0.2224 0.3551 0.3732 
del agricultor 

Mano obra familiar 0.8924 0.8142 0.1739 0.2112 0.0023 0.3498 
prepar. tierra. 

Mano obra familiat 0.7189 0.7071 0.2052 0.0473 0.3940 0.1321 
para siembra. 

Mano obra familiar 0.8568 0.8466 0.1194 0.3289 0.0327 0.0685 
en manejo. 

Mano obja familiar 0.8141 0.8584 0.1558 (;.0618 0.2117 0.0571 
para cosecha. 

Costo mano obra con- 0.7711 0.7669 0.0800 0.1379 0.0027 0.2851 
trtacda prep. tierra. 

Costo mano obi a 0.7867 0.8304 0.1384 0.0389 0.0570 0.2699 
contr at ado para sienmbra. 

CostO mar. oba con- 0.8806 0.8927 0.1349 0.1142 0.0697 0.1332 
t atada err marneo. 

Costo mano ob,a con- 0.9274 0.8795 0.2428 0.0097 0.0897 0.2798 
tratada pala cosecha. 

Costo do fertilizante. 0.9099 0.2799 0.2459 0.5961 0.4295 0.0418 

Costo de semilla. 0.8290 0.3805 0.3420 0.3019 0.6156 0.2503 

Costo de insecticida 0.9058 0.1236 0.3647 05322 0.0710 0.3522 
Costo de Flerbicida. 0.6615 0.3069 0.4827 0.5251 0.1082 0.0169 

Ingreso bruto do ac- 0.5999 0.3153 0.1875 0.2711 0.3702 0.4963 
tividades ar rColas. 

Ingreso bruto de ac- 0.9734 0.2147 0.5112 0.1565 0.3885 0.5946 

Variaci6n aplicada por factor 32.9 14.2 11.1 9.2 8.7 
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Cuadro 9. Cultivos alimenticios prioritdrios crnlarepi6n y las principales plagas que los alectan. 

Cultivo Hongos 	 Virus Nem~todos Insectos Malezas 

Frijol Taiatephortt.s cucumeris Mosaico dorado del Aeloidogne sp Apion godmani Emilia sonchifolia 
Colletowrichtm rijol Diavroticaspp/. Euphorbiaspp. 

f)anthomonas Mosaico connin Beinisia tabaci tlHiptis capitata 
I'hi:octoi/"a Mosa.*co rigoso Finpoasca spp. Ipomoea 
Urotinicesphast'oli Ph'llophaga Ci'perus rotundus 

Martuca testulalis Rotthoeliaexaltata 
Babosa
 

Maiz 	 lIinjithos or inl Achaparram/ento Prat:lenchus Spodoptera ftrugiperda Desmodium iortuo
tturcicto Helicotllenchi s P/h.ii/ophaga SUM
 
Sc/erospura sor, hi mocis Eclipta alha
 
S. inacrospora 	 Diatraca Cyperusrotundus 
Diplodia Rotboellia exaltata 
Alsre'ilhis Paspahm spp. 
(;ihhre'lazcae Aelampodium spp. 

Imperata contracta 

Arroz 	 Piruiularia ori'zae tloa h/ania Aleloidog.n'e saasi Spodoptera ftugiperda B/dcns pilosa 
thlmi/thosporii/t or'vzae ra.vado fino Irat'lenchtszeac Phlophaga Caperonia 
R.vi/lcosporihonor',Zae e/Iahisio Ila". Ti'h'nchorh'/nchs Mocis Conmelina diffisa 

Ilischinanmrela Sogatodes orvzicola Cenc/this 
orivzav Pentatomidac Ci'pertus rotundus 

Can/apsis 1)h itariasainguinalis 
Blissuts leucoptem'r s Echinocloa 

Sorgo 	 Cohtotrichm sp 'jianismo maiz Pratvlenchts Contarijasorghiola Ehiochinloa spp 
,1lacrophoinia sp Diatraca Elensine ihdica 
Sch'ro spora sorhi Phy'l/phaga C'perits rotundus 
I'tlsarhtln Imtperata contracta 
('Irru/aria
IllhitthospoJrhum
 

in MA'iardg'ne spl. 
Ahteriaria .iltii del tonatc Pratn/'nchs I/el/othis Pliaseohs lathyroides 

grahad( del tahaco A phidos 
mosaico de/talraco Cillahismodes rombi. 
:I'irollado ir 

To mate 	 Psciida s sdiwc'ariA'onsa/codorado KeiJ'ria scrobipalpuila Paspahtin spp. 

del dp'ci 

Agromizidae
 

BIlcisia tabaci
 

Pldtano 	 J/.,s/lha'rc'lati/icPs RadhllnIs sNi/is COsNOnpoliVYs 
Pseudoionias so/auaccartmn 'V/'h/lo.y/ sardidus'i sp 

sI)aina(earuiiii /'rativ/chns
 

co/tTl'ac
 
-- l--ot-- nch--s -



36 Informe Anual 1985 

Proyecto. Tambi6n, se realiz6 una caracterizaci6n de los principales proble. 

mas de plagas (Cuadro 9) que afectar a cada cultivo en la regi6n. Los cultivos 
identificados fueron: frijol, mafz, aroz, sorgo, tomate y plktano. Adems de 

6stos, se detect6 la necesidad de I[acer investigaciones con otros cultivos de 
importancia local, como ocurre con algunas hortalizas y con cultivos de ra*
ces y tub6rculos tropicales. 

Proyectos especfficos de invF.stigaci6n. En 1985, en Panam6 y Costa Rica se 
disehiaron y establecierop algunos proyectos de investigaci6n acordes con la 

caracterizaci6n rea!Izada. En Panamh, haciendo nfasis en algunos de los pro

blemas de fi+.:protecci6n detectados como prioritaios, se di6 inicio, en el se
gundo semestre del aho, a tres proyectos de investigaci6n, dos de ellos re
lacionados con las malezas Cypeus rotundus (coquito o coyolillo) y Saccha

rum spontaneum (caha silvestre o cahia salvaje). La priinera es considerada 
como de las peores a nivel mundial y ha ocasionado el abandono de algunas 

Sreas de producci6n altamente infestadas; la segunda es una maleza relativa
mente nueva en nuestro continente pero que, en Panamn, tiende a difun
dirse rpidamente y sobre la cual se conoce poco. Tambi~n se inici6 un es
tudio de diagn6stico y control de nem~todos en los viveros frutales, en es
cala nacional, tomando en consideraci6n la importancia que tienen los vive

ros como focos de diseminaci6n de enfermedades causadas por nemtodos 
que pueden afectar la vida util de futuras plantaciones. Estas investigaciones 
se Ilevan a cabo conjuntamente con la Escuela de Bot~nica de la Universidad 

Nacional de Panami, el IDIAP, el MIDA y la Facultad de Agronoma de la 
Universidad Nacional de Panam,; tienen una cluracidn dpraximada de dos a 
tres ahos. 

En Costa Rica, el 6nfasis se ubic6 en algunos problomas virol6gicos de
tectados como priaritarios. As(, en 1985, se adelantaron seis proyectos de 
investigaci6n, tres de ellos relacionados con virosis en Xanthosoma spp; otro 
estudio consisti6 en el reconocimiento de las especies de escamas y de sus 
enemigos naturales en c(tricos, cuyas peididas al cultivo se desconocen. En 

papa, las viiosis transmitidas po ifidos son tema deotro proyecto de inves
tigaci6n en el que se incluyen variaciones en la poblaci6n de ,fidos; estas vi

rosis causan peididas en la producci6n que oscilan entre el 10 y el 30 por 
ciento. 

Tambidn, se inici6 un estudio de diagn6stico sobre ecolog(a y control de 
las babosas en frijol, una plaga de importancia econdmica en la producci6n ya 
que, en algunos casos, se han constatado p6rdidas hasta del 100 por ciento. 

En Costa Rica, estas investigaciones se realizan en colaboraci6n con el 

MAG, la Universidad de Costa Rica y I Servicio Nacional de Riego y Avena

miento (SENARA). 
Para El Salvador y Guatemala, que iniciaron su investigaci6n a mitad de 

1985, s6lo se hizo la caracteiizaci6n de las plagas que afectan a los cultivos 
que producen alimentos, corno logro de la investigaci6n durante este ano. 

CULTIVOS PERENNES
 

El CATIE busca mejorar la eficiencia productiva y econ6mica de los sis

temas de producci6n que incluyen cacao, pl~tano, y en menor escala, pejibaye, 
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con el prop6sito de producir tecnologfas mejoradas que beneficien a los agricul
tores de recursos limitados que trabajan con estos cultivos. 

Pl6tano. 

Adaptaci6n y resistencia de musAceas comestibles a la sigatoka negra. En San 
Carlos, Costa Rica, con apoyo del Instituto Tecnol6gico de Costa Rica, ecom
pletaron los dalus sobre sigatoka negra correspond ientes a las dos primeras ge
neraciones de mejoramiento del cultivo. La primera se inici6 en octubre de 
1984 y concluy6 En agosto de 1985; la segunda, inici6 en marzo de 1985 y 
concluy6 en enero de 1986. 

La Figura 7 muestra los resultados derivados de la aplicaci6n del m~todo 
de infecci6n visible en ambas generaciones. En general, los valores fueron m~s 
altos en la primera genereci6n porque dsta incluy6 cuatro meses reiativamente 
secos (<50 mensuales), lo cual fue cdesfavorable al desarrollo de la enfer
medad. Tanto en trminos del nrmmero total de hojas como la de la hoja m~s jo
yen manchada, los resultados obtonidos dividieron a los clones en dos grupos:
los suceptibles ("Valeiy" y "Currare") y los tolerantes ("Saba" y "Pelipita"). 
La diferencia es menos precisa en el nrmero de hojas infectadas por planta de 
la primera generaci6n y en el n6mero de hojas sanas de la segunda generaci6n. 
En estos casos, las diferencias entre los clones, en cuanto a las tasas de emisi6n 
de hojas, tienden a enmascarar las diferencias, especialmente, cuando se consi
deran promedios obtenidos de muchos muestreos. 

El Cuadro 10 muestra el rendimiento alcanzado por cada cultivar al ca
bo de la primera generaci6n. El banano Valery no alcanz6 a producir racimos 
de tainaho comercial, ni siquiera para el mercado interno, debido al severo da
ho foliar causado por la sigatoka negra. La producci6n de plitano Currar6 al
canz6 a 7.0 t/ha, ,sto es, 2.4 veces menos que la pioducci6n alcanzada por los 
clones tiletantes. Estos produjeron dedos de menor tamaho pero mLIcho ms
 
numerosos. 
En t6rminos de seguridad alimentaria, son evidentes las concluslo
nes que pueden derivarse de estos resultados. 

Patrones de siembra del pl~tano en Talamanca, Costa Rica. Este trabajo se 
orient6 hacia la b6squeda de una mejor alternativa en la producci6n de plitano,
 
con el prop6sito de obtener 
un ingreso por 6rea mayor del que obtienen actual
mente los agricultores. Esto se logra aumentando la producci6n por unidad de 
superficie. 

Los objetivos fueron: (1) Determinar el efecto de los diferentes patrones
de siembra o arreglos espaciales sobre el rendimiento de plitano; y (2) Determi
nar el efecto de los diferentes patrones de siembra sobre algunas caracterfsticas 
agi on6micas del pltano. 

El estudio se realiz6 en la localidad de Hone Creek, Talamanca, Costa Rica. 
Esta localidad se encuentra aproximadamente a 15 msnm a 930 36' latitud nor
te y 820 46' longitud oeste. La temperatura media es de 26.50 C, la precipitaci6n
anual de 2 761.5 mm; la humedad relativa es superior al 80 por ciento. El ensa
yo consisti6 en cuatro tratamientos, mostrados en el Cuadro 11. 

El efecto de los tratamientos en el comportamiento agron6mico y en el 
rendimiento por irea del plhtano, para cada una de las cosechas, fue el siguien
te: 
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14 -	 Banana Volery TH - Total de halos par planto 

Platano Currare HMJM =HolalM joven manchada 

12 -	 Pelipito NHI/PL -N-mero de hojas Infectodos par planta 

1 Sabo NHS/PL : Ntmero de hojas sanas par plonto 

0 

Ir
6 7 

4-

TH/PL HMJM NHI/PL NHS/PL TH/Pl- HMJM NHI/PL NHS/Ft 
Ira generacidn 2dja generacion 

Figura 7. 	 Variables derivadas de laaplicaci6n del rnitodo de infecci6n visible utilizado para medir la incidencia 
y severidad de la sigatoka negra. San Carlos, Costa Rica, 1984-1985. 

Asociaci6n con rna/z. Durante el primer afio, al hacer la siembra, se asoci6 
ma(z con pl~tano. Los resultados de esta asociaci6n y de la primera cosecha de 
pl~tano demosti aron la factbilidad del asocio. 

En rendimiento por hectirea en la primera cosecha, P. sistema tradicional 
produjo el menor peso y nimero de dedos debido al menor nomero de plantas 
por hect~rea con respecto a la siembra hexagonal y en doble surco El cultivo 

asociado no afect6 el rendimiento del plitano. 

Caracteristicasagron6dmcas. En la segunda cosecha se encontr6 nienor peso y 
menor nOmero de dedos por racimo para el sistema tradicional. Estos resulta
dos concuerdan con los encontrados por otros investigadores en que, al aumen
tar el ni~mero de plantas pnr area dc producci6n, la calidad del racimo dismi
nuye, posiblemente debido a las competencias intraespec=ficas; sin embargo, en 
todo los tratamientos se alcanzaron las normas de calidad para exportaci6n. 

En cuanto a los d'as transcurridos para lograr la segunda floraci6n, el sis
tema en doble surco se tetras6 significativamente; 6sto se debe posiblemente, a 
que en este pat16n do siembra la competencia intraespecfica es muy fuerte de
bido a la poca distancia entre las unidades de producci6n. 

Aunque el peso y el njmero do dedos por racimo fueion menores en el 

sistema tradicional, el rendimiento por hect~rea fue significativamente super ior 
en la siembra hexagonal y en doble surco; 6sto se debe a que, al dejar tres hijos 
por madre, la poblaci6n por hectirea so triplic6; a pesar de este aumento tan 
significativo en la poblaci6n las plantas se desarrollaron adecuadamente, de tal 
manera que Ilegaron a producir fruta expo table, en un periodo de tiempo nor
mal, sin ser severamente afectadas por la competencia intraespec(fica. 
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CLIadro 10. 	Rendimiento de cada cultivar en su ptimera generaci6n. San Carlos. Costa Ri
ca, 1985. 

CULTIVAR 

Caracteristica estudiada Banano Plitano Peiipita Saba 'A-2' 
cv Valery' cv 'Hart6n' '14055' ('Cardaba') 

No. manos/racimo 0 () 3.80 5.90 4.40 

No. dedos/mano 0 4.80 11.90 12.90 

Peso/dedo (kg) 0 0.21 0.12 0.16 

Pesolnano (Kg) 0 1.00 1.45 2.00 

Peso total tacimo (K3) 0 4.10 10.20 10.00 
--------------------------------------------------

) El acirno no fie cosechado debido a su pesima calidad. 

Rendimiento por arreglo espacial. A los treinta meses despu6s de lasiembra del 
expelimento, se hizo una evaluaci6n final de latercera cosecha. Se determin6 
que el patr6n de siembi a hexagonal es elmis precoz, mientras que el de doble 
surco es el ti atamiento que mis demoi a en pt oducir. 

En la tel cei a cosecha se obsei v6 que elarreglo espacial hexagonal supera 
significativamente en elpeso del racirno y en longitud del dedo al arreglo tra
dicional y en doble suico, i6sto es seguramente poi lamejo distribuci6n y me
nor compelencia intraespecifica en el sistema de siembra hexagonal. Estos re
sultaclos son similares a los de lasegunda cosecha, excepto que elsistema hexa-

Cuado 11. 	 Patrones d sierbr a del pl,itano (Musa AAB), areqlos espaciales y nrrnero de 
plantas/lia, en el expeiinent scilo cn Talamarica, Costa Rica. 1985. 

PATRON DE SIEMBRA ARREGLOS ESPACIALES 
DEL PLATANO*
 

Sistenma tiadicional o dl ag icultol 3 x 3 (T en cuadro. (1.111 

plantas/hectsrea). 

Sistema hexao,,al hi iangulai o pata 2,6 m eintre plantas,
de gallo) (1720 plantas/hecturea) 

Sisterna de doble suIco 4.57 rnent e doble sUrco, 
0.92 rn entre hileras, 
2,13 rn ente plrrtas separa. 
das. 
1,4 m d; hilera adyacente. 
(1704 plantas/hect~rea) 

Sistema hexagonal 2,6 x 2,6 m. 
(monocult ivo) (1720 plantas/hectirea) 

*Los tres primeros tratamnienlos se asociaron con rniaz dlurante cl primetr aiio. 
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gonal tambi~n super6 al doble surco, lo cual posiblemente se debe a: (a) un 
aumento en la competencia intraespec'fica por un mayor nimero de plantas 
(madre, hijo y nieto), (b) a una distancia de siembra menor y (c) a que no se 
pueden mantener los hijos exactamente a la distancia de siembra inicial, en el 
patr6n de siembra en doble surco. 

El patr6n de siembra hexagona! en monocultivo fue significativamente 
superior en rendimientos por hect~rea a los otros tratarmientos, lo cual signi
ficd que este sistema produce cosecha m~s ripidamante. Tal comportamien
to puede ser causado por el mayor nOmero de plantas por 6rea en el sistema 
tradicional y la menor distancia de siembra en el sisterna de doble surco, lo 
que aumenta la competencia intraespecffica retrasando la producci6n. Con 
respecto al patr6n hexagonal asociado, seguramente la competencia (en espe
cial, por :ntercepci6n de luz causada por el cultivo asociado) en el primer 
aio, retras6 ls generaciones madre--hijo-nieto. 

Los tres patrones de siembra probados alcanzaron los requerimientos de 
las noinoa de calidad del plktano para exportaci6n; sin embargo, se debe con
siderar que, con el aumento del nimero de plantas por hectirea -ya sea al de
jar varios hijos por madre o al disminuir las distancias de siembia- la calidad 
de la fruta es afectada reducidndose el ntmero, el taniaio y el peso de los de
dos. 

El rendirnionto por hectirea fue inferior en el sistema tradicional para la 
primera cosecha mientras que, en la segunda cosecha, este patr6n de siembrd 
super6 al hexagonal y al doble surco; sin embargo, en la tercera generaci6n, 
al hacer una evaluaci6n de cosecha a los 30 meses despu~s de la siembia, el 
patr6n hexagonal aventaj6 on rendimiento a los demis tratamientos Io que 
indica que el sistema hexagonal supera en el tiempo a los otros tratamientos. 
(Cuadro 12). 

Cuadro 12. 	 (2). Electo de dilerentes sisternas de siembra sobre el rendininto poi hect5
rca, en la producci6n de plitano (pimea, segunda y lercera cosechas). Hone 

Cieek, Talamarnca, Costa Rica. 1985. 

Cosechas Peso del racirno (kg/ha) No. 	dn dedos par 
hccthrea 

Sistoma I 11 I11 I II III 

Tradicional 15473 b 24842 a 15689 b 35000 b 62229 a 41799 b 

Hexagonal 21605 a 18482 b 14452 b 49256 a 47185 b 29907 b 

Doble 
Surco 21285 a 17827 b 9317 c 48705 a 45478 b 26412 c 

Hexagondl 
en Mono
cultivo. 22124 a 18377 b 17560 a 50347 a 46583 b 48005 a 

Las medidas en cada columna, seguidas de la misma letra, no son diferentes significativa
mente al 5 o/o de probabilidad par prueba de Duncan. 
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Cacao 

Durante 1985 se consolidaron los avances obtenidos en cacao, debido al 

apoyo institucional y al inicio definitivo de diferentes convenios con otras ins
tituciones nacionales, especialmente ell Panami y Costa Rica. El radio de ac
ci6n, en el Area del Caribe, se increment6 significativamente, tanto en apoyo 
tdcnico como en adiestramiento. 

Mejoramiento. En el camp,) de mejoramiento del cacao, las siguientes fueron 
las actividades principales: 

Se distribuyeron semillas de material promisorio con tolerancia a la moni
liasis del cacao en siete pafses: Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Mdxico, Nicaragua y Panam, para un total de 17374 semillas que provienen 
de 83 cruces. Este material ser sembrado en cada pa's y se estudiari su adapta
ci6n, rendirniento, caracterfsticas comerciales y tolerancia a la moniliasis del 
cacao en los pa(ses que tienen la enfermedad. 

Se avanz6 en el estudio sobre caracteri sticas tanto de la mazorca como del 
,rbol de cacao. 

Se inici6 el estudio de la herencia para capacidad de fermentaci6n, porcen
taje de grasa, contenlido de testa y sabor a chocolate, que se realiza con el apo
yo del "American Cocoa Research Institute" (ACRI) y de algunas casas comer
ciales norteamericanas. Se trata del estudio de un dialelo de cuatro progenito
res (Catongo, "UF-29", "UF-613" y "SCA-6"). 

Siguiendo la misma metodolog(a empleada en aios anteriores so soleccio
naron tres cruces obtenidos paa ostablecer un experimento sobre calidad, para 
hacer una interpretaci6n del nmoro de genes involucrados en los cruces: Ca
tongo x H7-A5 (Criollo 3 x Catongo); Catongo x A5.S.B. Hulera; y Catongo 
x (Th. pentagona x Catongo). 

Se inici6 una seleccidn de Irbules superiores de la serie de ensayos que ha 
establecido el CATIE. Se seleccionaron provisionalmente los mejores 6rboles en 
los experimentos de dialelo en Turrialba y La Lola. 

Se incluy6 la toma de datos sobre la caracterizaci6n cle clones superiores 
de Turrialba (trabajo cooperativo de varios pai'ses y el Dr. H. Toxopons, de 
Wageningen, Holanda). Para ello, se obseivaron 12 caracterfsticas que pelmi
ten calcular indices de importancia agron6mica y comercial de la semilla. En es
te estudio se incluyeron 60 clones. 

Se inici6 la recolecci6r de la informaci6n de los 6rboles criollos de la colec
ci6n del CATIE. De diferentes introducciones del material gentico del CATIE 
se han identificado algunos jrboles del tipo criollo dc: cacao. El prop6sito de 
este estudio es el de caracterizar y luego evaluar el material criollo que uxiste en 
el CATIE. Como se sabe, este tipo de cacao tiene, en todo el mundo cacaotero, 
la calidad comercial m~s alta (mejor sabor a chocolate). En el pasado, el Con
tinente Americano produjo la mayor parte de este material, pelo las enfermeda
des y su poca adaptaci6n Io hanl ido eliminando de los programas de produc
ci6n, en escala mundial. Este tipo de cacao no compite en el mercado con el 
cacao de baja calidad proveniente de los parses que son grandes productores 

(africano. y Brasil), y siempre tienen un reconocimiento en el precio. Hasta el 
presente, se han catacterizado 31 iirboles superiores que se debern incluir en 
turos programas de mejoramiento. 

Se inici6 la caracterizaci6n de los Ilamados tipos pentigonas y lagartos que 
son cacaos de alta calidad y que tambi~n presentan caracteristicas de poca 
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adaptabilidad y de susceptibilidad a las enfermedades. Ya se han caracterizado 
14 6rboles para futuros trabajos de mejoramiento. Estos 6rboles y los del grupo
criollo sern sometidos en el pr6ximo aho a rigurosas selecciones, bajo diferen 
tes aspectos. 

Pricticas culturales. En este rubro, las actividades durante 1985 fueron las si
guientes: 

Se continu6 con el estudio del efecto de cubro sistemas de raleo sobre 
plantaciones sembradas estrecharnente (2 x 2m y 2 x 3m). Esta investigaci6n 
se Ileva a cabo sobre un experimento disehado hace ocho .4hos, en una planta
ci6n de nueve ahos de edad, es decir, iniciada hace 17 ahos. Lq toma de datos 
finaliz6 en febrero de 1986. Se estudiaron cuatro sistemas de raleo y un testi
go con cuatro hibridos interclonales. 

Se iniciaron estudios sobre el efecto del tamaho de la bolsa pl~stica que se 
utiliza en el trasplante de plintulas al campo, la fertilizaci6n y la edad de la 
plntula en el vivero, sobre la efectividad de la plantaci6n establecida; se com
pararon: a) tres tamahos de bolsas plsticas, b) la conveniencia de fertilizar y
c) el tiempo en que debe permanecer ]a phintita en la bolsa hasta su trasplan
te, ms los respectivos tratamientos testigo. 

Se continu6 con los trabajos de comparaci6n de dos sistemas de sombra de 
cacao. Este estudio se inici6 en 1978 y al finalizar 1985 se han recogido datos 
de seis afios. Los sisternas en comparaci6n son cacao-laurel (Cordia alliodora) 
y cacdo-por6 (Erythrina poeppigiana). El sistema cacao-por6 sigue mostrando 
su superioridad en la producci6n total estimada de fruto seco de cacao; en 
1985, el rendimiento obtenido fue de 1 060 y 850 kg de cacao seco por hect6
rea para estos dos sistemas de producci6n. A~n no sp han contabilizado los to
tales de la producci6n del laurel, por considerars,., que los 6rboles ain no han 
alcanzado suficiente madurez. El (ndice de mazorca, o sea, el nimero de ma
zorcas necesarias para hacer un kilo do cacao seco fermentado, en la actuali
dad, es igual (25.1 mazorcas) en ambos tratamientos. Es interesante observar 
que, al inicio dei experimento, habfa una clara ventaja para el sistema cacao
por6, pues [a mazorca era ms grande pero, aio tras aho, esta diferencia ha 
disminuido progresivamente (Cuadro 13). 

Se contin6a la captaci6n de datos fenol6gicos del cacao en diferentes re
giones, para estar en mejor posici6n de hacer una mejor planificaci6n de los ex
perimentos que se hagan coi, este cultivo perenne. En 1985 ya se cuenta con 
datos mbs precisos para el Pacifico Sur de Costa Rica; 6sto ayudarA a una buena 
interpretaci6n del comportamiento de los materiales gen6ticos y para establecer 
con mayor precisi6n los calendarios de las actividades agrfcolas con relaci6n al 
cacao. 

Problemas fitopatol6gicos. El CATIE continu6 las investigociones sobre dos 
importantes enfermedades del cacao: la moniliasis y la mazorca negra. Al res
pecto se lograron los siguientes avances: 

Manejo de la moniiasis. Se continuaron los experimentos sobre manejo de la 
enfermedad iniciados en 1984 y que consisten en evaluar el costo y la efectivi
dad do pr6cticas de manejo de la enfermedad sobre la incidencia de la monilia
sis y su efecto en la producci6n. 

En un experimento con plantas de cacao h(brido, de 17 aios de edad, sem
bradas en La Lola, a distancia de 4 x 4 m, se compar6 el efecto sobre la inci
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Cuadro 13. 	Compaiacion do dos sistemas de siembra de cacao (asociacioires con laurel y 
po6) sobie el rendimiento de cacao soco por hectrea y sobreel indice de 
mazot ca en seis afios. Tui lalba, Costa Rica, 1985. 

Sistema cacao + laurel Sisterna cacao + port. 

Rendtimiento Indice do Rendirniento Indice de
 
(Peso seco) kg/ha niazorca kg/ha mazorca
 

1980 426.9 24.7 	 459.4 21.9 

1981 235.6 20.7 	 544.9 16.1 

1982 648.0 22.5 	 729.0 22.6 

1983 895.3 --	 990.7 -

1984 909.2 22.6 	 944.6 22.9 

1985 850.1 25.1 	 1060.2 25.1 

dencia de la moniliasis de los siguientes factores: a) la poda sanitaria; b) la polini
zacion manual versus la polinizacidn natural; c) la remoci6n de frutos ubicados 
arriba de 2rn (para evitar uentes adicionales de in6culo) y d) [a aplicaci6n de 
fungicida (reducida a seis aplicaciones una cada 15 d(as, durante la ipoca de 
mayor susceptibilidad de las mazoicas). El efecto de la remoci6n de frutos arri
ba de los dos metros afect6 la produccion total pero tal remoci6n no equivale 
al 12 por ciento de reducci6n causada por la moniliasis. 

La parcela con polinizaci6n manual, a la coal solarnente se le practic6 la 
poda sanitaria, produjo 1 108 kg/ha/aho de cacao seco, y redujo la incidencia 
de moniliasis del 89 al 24 por ciento. Las parcelas con fungicidas produjeron 
1 075 kg/lia/aho de cacao seco sin mostiat dilerencia significativa con el testi
go con poda sanitaria. Esta poda tuvo un costo equivalente al valor de 60 a 70 
kgqlia/aho de cacao seco. La aplicaci6n del fungicida tuvo urn costo adicional 
equivalente a 70-80 kg/ha/aho de cacao seco. 

Las paicelas con polinizaci6n manual tuvieron un costo por esta labor 
equivalente a 300-320 kg/ha/aho de cacao y tuvieron un rendimiento de 
2 121 kg/ha/ario. El fiingicida en estas parcelas fue mis efectivo y cubri6 el 
costo de las aplicaciones. 

Este experimunto se repili6 en parcelas de hibridos de la misma edad del 
e'<perimento ante ior polo sembradas a 2 x 2 m y los tesultados fueron simila
res a los obtenidos en ese ensayo. 

Comnparaci6n de inoculaci6n natural versus ioculaci6n artificial. En la finca 
expeir mental La Lola, duiante los ahos 1980-1984, en un experimento con 
36 cultivares bajo condiciones de alta prisi6n do in6culo natural, so encont16 
que los cultvates C-139, CC-9, CC-34, CC-69, CC-137, CC-30 y CC-124 
mostraron alta, intermedia y baja incidencia. Estos clones se compararor, al 
someteilos al ataque de la monilia poi medio de la inoculaci6n artificial en dos 
concentraciones (105 y 5 x 104 conidios/ml) y se encont16 una similitud entre 
los dos sistemas de inoculaci6n cuando so utiliz6 una concentraci6n de 5 x 106. 
Adembs, se encontr6 una correlaci6n entie la incidencia y el grado de severidad 
interna de la enfeimedad. 
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Bdsqueda de resistencia gendtica a Monilia roreri. Dentro de la colecci6n de 
germoplasma del CATIE, se continu6 la btsqueda de cultivares con resistencia 
al hongo. Se probaron 25 materiales entre los cuales no se encontr6 ninguna
fuente de resistencia. Asimismo, se continu6 la prueba de los materiales detec
tados en ahos anteriores y se encontr6 que los cultivares UF-237, EET-75,
EET-183 y EET-67 continian mostrando los m~s bajos valores de saveridad 
interna y externa. 

Combate biol6gico de Monilia roreri con bacterias antagonistas. Se continuaron 
los trabajos de combate biol6gico por medio de bacterias antagonistas que ha
ban sido aisladas de la superficie de mazorcas de cacao. Las bacterias seleccio
nadas se probaron bajo condiciones de campo y se compararon con tratamien
tos de inoculaci6n natural e inoculaci6n artificial de M. roreri, y con el efecto 
del fungicida chlorotalonil que, hasta el momento, ha sido el mejor para el 
combate del hongo. Con 3 y 6 aplicaciones de una suspensi6n de 108 bacteria/
ml se redujo la incidencia de moniliasis del 85 al 15 por ciento y se increment6 
la producci6n de mazorcas sanas al 60 por ciento. 

Se estudi6 el efecto de los par~metros clim~ticos sobre la sobreviven
cia de la bacteria y se encontr6 una correlaci6n positiva y significativa con la 
humedad relativa, la cual generalmente es alta dentro del ambiente del cacaotal. 

Efecto de fuentes de carbono, itr6geno y diferentes medios de cultivo sobre el 
creciniento y esporulaci6n de Monilia roreri. Se compar6 el efecLo de las fuen
tes de carbono y nitr6geno usadas actualmente, como son la dextrosa y la ave
na; se encontr6 que dstas no son las fuentes mj. adecuadas para lograr un cre
cimiento rrpido y Una esporulaci6n abundante de M. roreri. Otra desventaja 
de la avena es que no es un elemento que tiene una composici6n definida. La 
investigaci6n continia para lograr un medio que tenga una composici6n defini
da, en el cual se obtenga crecimiento y esporulaci6n abundante del hongo. 

Parcelas demostrativas sobre el combate de la monilasis. Se establecieron par
celas demostrativas en fincas de agricultores, con la colaboraci6n de los agentes
de extensi6n del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa de Costa Rica, para
estudiar el combate de moniliasis por medio de la poda sanitaria y de pr~cti
cas culturales, sin el uso de fungicidas. Se establecieron 11 parcelas en las zo
nas del valle del Rfo Estrella, R(o Fr(o y Upala. Estas parcelas ser;n usadas ade
mas por los agentes de extensi6n del MAG para celebrar das de campo.


Los resultados de los experimentos realizados en La Lola sobre manejo d 
la enfermedad demostraron las bondades de "i poda sanitaria, como medio 
efectivo y econ6mico para combatir la plaga la cual debe estar complementa
da con la remoci6n de los frutos enfermos de la plantaci6n. El hongo puede 
sobrevivir en el suelo y originar nuevas infecciones. 

Mazorca negra del cacao. Durante 1985 se continu6 la evaluaci6n de los mate
riales promisorios por resistencia a Phytophthora palmivora con el objeto de 
introducir los mejores (con varias fuentes de resistencia) al programa de mejo
ramiento gen6tico del cacao. 

Insectos polinizadores. Se continuaron los estudios sobre insectos pouinizado
res iniciados con el Dr. Allen Young, del Museo de Wisconsin, EUA. Se com
par6 el comportamiento de los frutos polinizados bajo diferentes ambientes 
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(sombra y no sombra) y en diferentes materiales genieticos (mejorados y no 
mejorados). Los resultados indican una mayor actividad en los habitats con 
menos sombra. 

Calidad del grano. Se iniciaron estudios sobre lacalidad de los clones de laco
lecci6n del CATIE. Durante 1985 se fermentaron 30 clones con lagaveta 
Rohan; los granos se procesaron y luego fueron enviados a los Estados Unidos 
para su calificaci6n (por sabor a chocolate). Tambi6n, se registraron los datos 
de capacidad de fermentaci6n de estos clones. El pr6ximo aio se estudiar6 el 
contenido de grasa. Se obtuvieron datos en relaci6n con latemperatura desa
rrollada por cada clon durante lafermentaci6n (uniforme para todos los mate
riales estudiados) y elpH que se obtiene despu~s de lafermentaci6n. El pH pa
rece ser un factor importante en lacalificaci6n final del sabor; se conoce que 
los linaje de cacao procedentes de Malasia y de algunos otros lugates de Asia 
tienen 'jna acidez bastante fuerte que es perjudicial cuando se Ileva el produc
to al mercado. Se tiene interns en el CATIE por conocer mejor el material ge
ndtico de que dispone el Centro con respecto a las anteric:es caracterfsticas 
del grano. 

Cafd 

El grano del cafeto constituye laprincipal fuente de trabajo y de divisas 
para los paf-us del area centroamericana. Sin embargo, las plagas constituyen 
problemas importantes en el proceso de producci6n de este cultivo, especial
mente para los agricultores de escasos recursos, quienes tienen que comprar 
equipos y agroqu'micos para combatir tales problemas fitosanitarios. 

El CATIE Posee uno de los ms importantes Bancos de Germoplasma de 
cafd en el Continente Americano. Desde 1979 desarrolla un programa coopera
tivo con PROMECAFE/IICA (Programa Cooperativo Regional para laProtec
ci6n y Modernizaci6n de laCaficultura de Mdxico, Centroam6rica, Panam6) pa
ra el estudio y evaluaci6n de los diferentes materiales del Banco. 

Resistencia a la Roya. En 1985 se introdujeron de Brasil, Portugal y Camern 
(Africa) cerca de 2.q0 materiales, lamayor(a con resistencia a laroya del cafeto 
(Hemileia vastatrix). Entre este germoplasma se introdujuron 1I !I'nasditferen
tes de las variedades comerciales Catuai rojo y amarillo, Mundo Novo y ACAIA. 

Los materiales que introduce el CATIE son incluidos en Pxpei imentos pa
ra evaluar sus caracterfsticas de producci6n, tipo de fruto, caracterfsticas de la 
semilla y calidad de labebida que se prepara con el grano. La mayor parte de 
estos trabajos son de reciente iniciaci6n por lo que ar~n no se dispone de infor
maci6n definitiva. 

El experimento que reine a poblaciones resistentes a laroya del cafeto y 
que ha producido mhs informaci'n, ha cumplido cuatro cosechas; los resulta
dos obtenidos se incluyen en elCuadro 14. 

Evaluaci6n de nuevas descendencias. En este experimento se evaluaron 21 des
cendencias de lavariedad denominada Catimor. La introducci6n T 8654, planta 
32, no solamente ha mantenido su cosecha por cuatro afios, sino que su pro
ducci6n es comparable a lade las mejores variedades comerciales. Estos mate
riales tienen porte bajo, semejante al de lavariedad Caturra; el porcentaje de 
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Cuadro 14. Producci6n de CATIMOR Serie T 8600, en las cosechas 1981-82 a 1984-85 
estimados en grarnos por planta. Tuirialba, Costa Rica. 1985. 

NCrmero Cosecha Cosecha Cosecha Cosecha Total X de Grano 
Introducci6n 81-82 82-83 83-84 84-85 Acumulado Vano (o/o) 

8654 - 32 4975 3800 5700 7835 22310 2
 

5 4650 3350 5500 5350 18850 4
 

29 3050 2804 3960 3600 13414 4
 

31 4525 3050 4310 3720 15605 4 

8660- 8 4350 3050 3150 2650 13200 4 

3 4300 2400 3065 2465 12230 4 

9 4350 3000 3075 2600 13025 5 

55 4775 3900 3920 4600 17195 5 

8667 - 107 3255 2450 3830 3850 13385 6 

109 3300 2450 4730 5300 15780 4 

132 2920 2400 3315 3540 12175 4 

8666 - 15 4350 3050 2610 4940 14950 5 

14 4160 2350 1840 4445 12795 4 

41 4275 2400 1875 4550 13100 5 

8656- 122 3100 2700 2680 3025 1150b 6 

8662 - 128 3850 2850 2,175 4995 14170 5 

8659 - 291 4725 3350 2790 2765 13530 3 

8661 - 85 3000 2550 2/60 4310 12620 6 

8655 - 65 3325 4200 ""1i0 2730 12345 5 

8673- 254 3310 2350 1940 4080 11680 6 

frutos vanos o con semillas vacias es muy bajo. Sin embargo, tales materiales 
necesitan m~s selecci6n para lograr lapresencia de otras caracter(sticas, como 
es el porcentaje de semillas caracol, triangular y deformes. La Figura 8 ilustra 
lavariabilidad de estas caracter (sticas. 

Otra caracteristica que presenta variabilidad es el tamaho del "grano 
oro" de exportaci6n, el cual es fundamental al hacer la comercializaci6n del 
caf6. La Figura 9 muestra la variaci6n que ocurre en los mismos linajes de 
Catimor con respecto a esta caracter(stica. 

A nivel regional, PROMECAFE, distribuye semilla de estas plantas para 
evaluar su adaptaci6n a otras condiciones. Asimismo, se envfan semillas al Cen
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Figura 8. 	 Caracteristicas de lasernilla de Caturra y Catimno; SEIFIF- T 8600. 
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Figura S. 	 Evaluaci6n del tamaho del grano de las mejoras plantas (serie T 8600) compara
do con Caturra. 

tro de Investigaci6n en Royas de Cafeto, CIFC, en Portugal, para verificar su re
sistencia a laroya. 

Multiplicaci6n por microestacas de material resistente a la roya. El cafd es una 
planta qu- com6nmente se reproduce por semilla. Sin embargo, cuando elma
terial en 	 estudio presenta mucha variabilidad gen6tica (como ocurre con las 
variedades con resist:ncia a laroya) lamultiplicaci6n asexual ser (a muy venta
josa. La metodologia conocida como cultivo de tejidos ofrece al fitomejorador 
laposibilidad de utilizar hibridos F1 con ventajas para laproducci6n, adapta
ci6n y resistencia a los problemas fitosanitarios. 
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En 1985, se logr6 defini la, etodolog(a de multiplicaci6n por microesta

cas, que se debe seguir e; medios ac~pticos. Al final del aio, se tenan cerca de 

5,000 plantas listas paia set Ilevadas al campo. Mediante una tecnologf'a simple 

de Lniidizinliento, ts posible trasplantailas a bolsas de plistico en el vivero y 

lIego al campo, siguiendo un diseiho experi mental deterninado. En escala mun

dial, esta es la piirneta vez lUe. en el cultivo de caf6, se realiza un esfuerz.o con

crete con dplicacin irnmediata pata el fitornejorador, utilizando dicha tecnolo

g ia. 

ESTUDIOS ES:'ECIALES 

BIjo este f I UO sO ag, upan aLtividades de investigacion que tienen objeti-

VOs Uspecffrcos Y quo ri'loyCri vatis cultivos anuales y perennes, y en las que 

intererwri difte entes disciplhnas 

Cultivo de tejidos. Los tiabajos pr incipalts hechos en 1985. con utilizaci6n de 
Ia t!CrM(:a, di' CLulI!V() de t-jidoS, uelon los siquientes: 

Colecci6.r de yermopla'rra de Musa spp. La colecci6n de get moplasma de Musz" 
se rrcrerrrtt pr,' ('r!U tel)reCseCtattIes de todos los tipos comunes respecto 
al imronrt -)fij hartarro (AA, AAA, AAAA) como plitano (AAB, ABB, 

BB) C01110 TZ 1'ti!) as esp,:,s. Este Trater lah Sit Vio (10 base para establecer 

Vatl os estudo ) paste OIeS 

Se deter rr,nerr,nieattnl I, i ai i(le tleoserrtarltes lIs geniomas mas 
ft ecr rites (baramtt ,, p!.tadt(t), Id tempelatua IiJS laja d a Cial tot.avia hay 
')h" *'det :t| f-1 ! t()tSIos) cultivdlar S, 0 Sea, 'recinii e to ninrimo. Se obse va
( ' t aLJ/ ttr'CdddaS; alqjunos hanaros ("Valer y") mostraron Un Credf!r, fCn 

cimnel(to marcado 101 d LJrTa tmpot!ratjia de 160C nientras que la mayorta de 
los piatarros ap,!nrs sob etviw't6. LI teijene aci6n de los mate iales, despu6s de 
raldtenerios pOt S':S resS a esta baja " :mperatua, fue un proceso f cil; las 
plhntulas obtenidas no mostraron ningO efecto adverso. El mantenimiento de 

una colecc,o t get Inript soa a esta -mperatura, ieducir ia la labor (ie popa
qaclor d:'bhdo a1 aurnitot cotside' ')l( de los intet valos de los subcultlvos. 

Ott . narrt a d, r,.duIC el nrmneto de subcultivos (-s nediante la adici61n 
de r ,h drrot ]s( crlm'rtr.NIto al medio, tales como ALAR, hidrazida maleica y 
ABA lrt,bro d)scrisco) AlJutos restultados p elimIares obtenidos en 1985 
frTWS j ) :. ' l (ll t1,' !' e procit(ie ili11tO. Sin ernba 9O, se de )e toiet mu-

Crj tudrr, ,. tr t ru:,t~frtaort tlel inhilldor y a la toaccidn de la va'srter 
'' in{ h( tinf:,'I ( ';ra1 t' 'H'1',r l or 

Varadtdad somac/norl err plattas de hanano tipo "Cavendish' Debido a la 
taj5 r.: J rI, tr7 ,T.. ' I t," .'vald ! (' dd sonaclonal, observada en el campo en 

pl-ir*'.s tI- :)..l p' ''CuCav vitro (cu es desco1rrdishI p oduc das in a causa 
Wrc dr i.' , '. , tas qa ,te prolhmia Aparenternente, las yemas que se 
forrtmt -r) . p i-: , it,s,'won pata la multiplicac.6n o pal a establecel sub-

CuIl .i0. "', fl.' '), ain 1at t y forrman ftt el tI:dO del cOr mM (met istema 
sectjtritt '1) L, d , ' ,tI jn j t, d,cm)tcetr iciot ABA al medio semis6lido 
caus;i urijart:(tj , -etriri tfn aS ntlelludos, al de ,sarrollar so los explantes. 
De tsa rnt.,i s p'blrr se:ad los Iudlos quo, al cultivarse, desartollan la ye
ma ax :at Irrt-' s.'mi pr' ma , Es nect-sat tohacer pruebasd(e campo con ma

http:multiplicac.6n
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terial obtenido por ambos procedimientos para verificar la variabilidad resul
tante (por tratarse de meristema primario, no deberfa existir alteraci6n gendti
ca alguna). 

Producci6n de plintulas de musdceas tolerantes a la sigatoka negra. Se continu6 
el trabajo de producir pl~ntulas de "Pelipita" y "Saba" tolerantes a la sigatoka 
negra (Mycosphaerella fijiensis var. difformis). Este material fue empleado en 
ensayos de campo y luego distribuido a varios pa(ses de la regi6n. 

Susceptibilidad o resistencia a la sigatoka negra. La determinaci6n del grado de 
susceptibilidad o resistencia de plntulas de ,wfuf producidas in vitro mediante 
el uso de micelio como fuente de in6culo, no fUe posible hacerla, debido a dos fac
tores: el proceso de senescencia de las hojas adultas es r~pido y la infecci6n es 
rnuy fuerte causando en las hojas relativamente tiernas lesiones fuertes, inclu
sive en las variedades tolerantes. Sin embargo, se pudieron apreciar ciertas dife
rencias. Se logr6 observar los sfntomas t(picos de la sigatoka negra. Se espera 
superar esta dificultad mediante la extracci6n de una posible toxina y su aplica
cion a las pl~ntulas recidn trasplantadas a suelo y en fase de aclimataci6n. 

Produccidn in vitro versus propagaci6n convencionaL Se sembraron varios en
sayos de campo, usando material de Musa producido in vitro de todas las com
binaciones de genotipos comunes, para poder compararlo con plantas prove
nientes de propagaci6n convencional. En este trabajo, se espera poder evaluar 
adems, la tasa de infecci6n natural y la posibilidad de encontrar variaciones en 
la resistencia. 

Cultivos de c.lulas en Coffea canephora. Se logr6 establecer un cultivo de cdlu
las a partir de callo inducido en embriones maduros de Coffea canephora. Una 
vez iniciado el ciclo celular (cultivo sincronizado) se procedi6 a eliminar la pa
red de las c6lulas mediante una mezcla de enzimas pectol(ticas y celulasas, con 
el fin de obtenei protoplastos. A una cierta densidad, dstos comenzaron a rege
nerar la pared celul6sica y a dividirse, formando finalmente embrioides (em
briones sor-niticos). Al cultivat 6stos en un medio semisolido se logr6 la regene
raci6n completa de las plantas de caf6. Las futuras investigaciones estarn 
orientadas hacia la fusion de los piotoplastos para obtener en esa forma plantas 
tetraploides clue sirvan de base para hacer cruces con Coffea arabica. As(, se tra
tarj de buscar factores de resistencia contra ciertas enfermedacldes y a la vez, ob
tener buena cal idad de gi ano. 

Recursos Fitogen~ticos. El Proyecto de Recursos Fitogent6ticos se encuentra en 
una fase en la cual se da r6nfasis a los trabajos de evaluaci6n y desarro'lo de ma
teriales ya inttoducidos. 

Evaluacidn de materiales introducidos. Este ti abajo se concentr6 en los cultivos 
pejibaye, achiote, vainilla, ra(ces y tub6rculos, pltano, cucurbit~ceas y 
Capsicum (Cuado 15). 

La evaluaci6n de los matei ales para conocer sus caracter'sticas es la base 
para hacer selecciones posteriores n bien para incluirlos en programas de fito
mejoramiento. La impor tancia de evaluar materiales es evidente en el caso del 
achiote (Bixa orellana) en el cual se observa una cieciente demanda de semi



------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

50 Informe Anual 1985 

Ojadro 15. Resumen de evaluaciones bot~nicas, agron6micas, organolepticas y de 
composicibn qu (mica, de diversos recursos fitogendticos, 1985. 

Nmero do introducciones 

Cultivo
 
Existentes Evaluadas
 

Bactris gasipaes 483 112 intr.
 
Pej ibaye 
 (235 plantas) 

Frutales 754 36 
Passiflora (6)
 
Annona reticulata
 
Rollinia (8)
 
Chrysophyllum cainito (8)
 
Pouteria sapota (13)
 
Pouteria caimo (1)
 

Bixa orellana 130 50 
Achiote 10 

Vainilla 23 19 

Yuca 189 160 

Camote 108 108 

Tiquisque 23 5 

Dioscoroa* 116 80 

P16tanos 56 56 

Capsicum 908 285
 
Chile picante
 

Cucurbita 2132 10 

* Cat~logo on preparaci6n. 

las seleccionadas con doble contenido de bixina en comparaci6n con los ge. 
notipos que se cultivan en la actualidad. 

Propagaci6n, multiplicaci6n y distribuci6n. Se trabaj6 en el desarrollo de md
todos de propagaci6ri para la futura multiplicaci6n y distribuci6n de los mate
riales evaluados. As', en frutales (en particular con anonas y zapotes) se ini
ciaron los primeos ensayos para evaluar metodos de injerto pero aLn sin re
sultados sat isfacto ios. 

Se iniciaron vaiios trabajos para lograr en el Laboratorio do Cultivo de 
Tejidos, el crecimiento y multiplicaci6n del pejibaye. 

El Pioyecto alcanz6 la meta propuesta de conservar adecuadamente los 
materiales intioducidos en la Colecci6n Viva, en el Laboratorio y Cmaras 
Fti(as para Semilla, y en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos. 
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De acuerdo con el Cuadro 16, el total de introducciones a fin del afro 
era de 9,641, con un aumento de 6.9 por ciento en comparaci6n con el ah1o 
anterior. 

Revisi6n y ordenamiento de colecciones. Se revisaron y ordenaron las colec
ciones de Phaseolus, Capsicum, Ainaranthus y Cucurbita. Estos materiales, 
aut6ctonos de laregi6n mesoamericana, son importantes fuentes de germoplas
ma para programas de mejor arniento y desarrollo de recursos gen~ticos. 

Cuadro 16. Existencia de materiales en Recursos Fitogendticos, 1985. 

1984 1985 

Coleccion Viva (4.440) 1) 4.591 

Bdnco de Semillas (4.600) 1) 4.999 

Laboratorio de Cultiva (158) 2) (232)2) 
de Tel idos 

20 51 

TOTAL 19.020) 1) 9.641 

1)Estimaciones 
2) Duplicados de las Colecciones Vivas 

Rafces, tub6rculos tropicales y pihtano. La producci6n de ra(ces tropicales y 
de pltano, tanto en nonocultivo coMO on asociaci6n entre s"y con otros cul
tivos perennes, hiasido planteada como una soluci6n promisoria parcial para el 
Tiopico Humnedo Bajo de Am6iica Central. Las iecientes posibilidades de ex
portaci6n a nuevos metcados son L10 estr'rulo en labt'squeda de conocinien
tos sobi el manejo de estos cultivos y SU integracr6n a los sistemas de produc
ci6n existentes en el zo ea centi oa nir cana 

En lapet spectiva de un continuo mejor amionto del diseo'io de las alterna
tivas tecnolrgicas plopuestas a los aw icultores de hampi en Siquiries y do rlame 
en Talarnanca (ambas localidades situadas en el litoi al atlantico de Costa Rica), 
hubo dos logi os importantes, que son detaillados a continuaci6n: 

tNamp( En Siquiles, Costa Rica se hizo un sondeo entie 30 pequeos agi icLIl
totes con el fin de buscaI un maenjo adecuado paia las plantaciones de iiampf 
(Co/ocasia esculenta vat. atiquorutm); lamayoj paite de ellos siembran entre 
10000 y 20000 plantas pot ha; elcultivo no se fertiliza y las malezas se corn
baton manualmente. Al combinar los ti es ranqos de poblaci6n hallados con los 
niveles de fetilizaci6n, se obse v6 que (l aumelto ode lapoblaci6n y eluso de 
fertilizantes estaban asoniados con rendirnientos altos. Con estos antecedentes, 
so estudiaron elefecto simple y las interacciones dobles entre lapoblaci6n, la 
fertilizaci6n y elcornbate de rnalezas en ihampi. Los componentes tecnol6gi
cos comptendidos dieron ties nivles: el del agiicultor (0), el del investigador 
(2) y uno intermedio (1). Las densidades utilizadas fueon: 10000, 30000 y
60000 plantas/ha. Las dosis de fertilizantes (NPK) fueron: 0-0-0, 50-57
50 y 50-57-100 kg/ha. Finalni 1nte, los tratamiontos utilizados para el com
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bate de malezas fueron: diuron (2 kg/ha de p.c.), ametrina +alaclor (4 +1 
kg/ha .a.) y la aplicaci6n de la misma mezcla pero con deshierbas manuales, 

segtn la necesidad observada. 
La poblaci6n de plantas fue el componente tecnol6gico m~s relevante en 

t~rminos agron6micos. Con respecto a la tecnolog(a del agricultor, hubo un in

cremento en rendimiento comercial (Cormelos A, B y C) del 53 y 107 por cien
to, con los niveles medio (30,000 plantas/ha) y alto (60,000 plantas/ha) de po
blaci6n, respectivamente. La fertilizaci6n no afect6 el rendimiento comercial 

pero s" Io hizo al total. Este aumento en relaci6n con el testigo fue de un 18 
por ciento con la f6rmula 50-57-50 y un 14 por ciento con 50-57-100 kg/ 
ha de NPK. En cuanto al combate de malezas, su elirninaci6n a travs de todo 

el ciclo, aument6 el rendimiento comercial en 18 y 24 por ciento con respecto 
al nivel del agricultor y al nivel medio, respectivamente. 

Este resultado indica la necesidad de revisar las conclusiones previas que es

tablecen que los primeros tres meses constituyen el perfodo cr(tico de compe
ten'.ia de malezas con el cultivo de hampf. 

En el an~lisis econ6mnico se utiliz6 la curva de beneficio neto y la domi
narcia de los planes para derivar una recomendaci6n adecuada a las condicio
nes del agricultor. Este an~lisis permiti6 concluir: 
0 Al aumentar la poblaci6n de plantas aumenta el beneficio neto. 
0 El nivel 2 del combate de malezas predomin6 en los planes no dominados. 
0 Dentro de cada estrato determinado por la poblaci6n, la fertilizaci6n au
ment6 el beneficio neto. 

Puesto que la curva de beneficio neto no mostr6 decrecimiento, conven
dr(a investigar el uso de poblaciones mayores que 60,000 plantas /ha. 

El Cuadro 17 muestra los beneficios netos marginales, los costos margina
les y la tasa de retorno marginal para los planes no dominados. Considerando la 
escasez do recursos de capital que es propia de los pequeios productores, el 
plan 3 es la mejor alternativa. Si la recomendaci6n fuera dirigida a productores 

Cuadro 17. An6lisis marginal de los planes no dominados (por hectirea). 

Descripci6n de Beneficio Costo variable Incremento Incremento o Tasa de retorno 
niveles: pobla- neto (C) (CI marginal. disminuci6n marginal (a/o) 

No. 	 ci6n; fertiliza- Beneficio marginal en 
ci6n y malezas neto costo variable 
respectivamonte 

pP1 = 10.000 pl/ha; P2 30.000 pl/ha; P3 = 60.000 pl/ha 

24 212(*) 206.861,70 101.444,30 46.706,95 11.739,05 397.9 
21 202 160.154,75 89.705,25 35.349,15 22.646,85 156.0 
18 122 124.805,60 67.058,40 10.337,10 9.606,90 107.6 
12 102 114.468,50 57.451,50 22.633,55 6.202,45 364.9 
6 012 91.834,95 51.249,05 8.655,15 8.282,85 104.5 
3 002 83.179,80 43.966,20 43.614,00 (3.006,0) -
2 001 39.565,80 45.972,20 13.360,25 (3.208,05) -

Actual 000 26.205,75 49.180,25 ... 
- - - -

1 = 
F 1 = 0-0-0- kg/ha; F2 = 50-57-50 kg/ha; F3 50-57-100 kg/ha NPK 
M= 2 kg/ha de diur6n (PC)/ha; M2 = ametrina alaclot (4 kg/ha La.); M3 = Idem 
M2 = pero con deshierbas manuales segin necesidad 
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con mayor disponibilidad de capital, el plan 24 serfa lamejor alternativa (357.5 
por ciento de retorno marginal). El hecho ce que todos los planes no domina
dos alcanzaran tasas de retorrio marginal superiores al100 por ciento revela que
 
laproducci6n de iampi es una actividad muy rentable.
 

19ame. Se estudi6 laestructura de los costos de producci6n del hame en 15 fin
cas 
 iameras de Talamanca, Costa Rica, consideradas en el "seguimiento din~mi
co" conducido de noviembre de 1984 a agosto de 1985. La informaci6n reco
lectada permiti6 diferenciar tres tecnologfas. Estas variaron en tres aspectos
 
principales: 1) preparaci6n 
del terreno; 2) material utilizado para laconstruc
ci6n del soporte y 3) forma en que se siembra.
 

La tecnolog(a (A) para ]a producci6n de fiame consiste 
en lapreparaci6n
 
mec~nica del suelo, siembra 
en lamos de 30 cm de alto y utilizaci6n del sopor
te "com~n". La tecnolog(a (B) consiste en preparaci6n manual del terreno a
 
40-60 cm de profundidad, siembra en lomos y utilizaci6n del soporte de caha
 
(Figura IOA). Finalmente, ]a tecnolog;a (C) consiste en preparaci6n manual del
 
terreno, siembra en banco (mont(culos) y lautilizaci6n del soporte "comon".
 

La estructura de costos est6i compuesta en su mayor parte (m~s del 75 por
 
ciento) por lamano de obra y la semilla. El costo de lamano de obra est, aso
ciado a lapreparaci6n del terreno. En elcaso de las tecnolog (as B y C, con pre
paraci6n manual del terreno, elcosta de lamano de obia es casi igual al50 por
 
ciento 
 del total. Este costo es menor cuando laprepdraci6n es mec~nica. 

La Figura 10 muestra el uso de la nano de obra por las diferentes activi
dades del cultivo, segin la tecnolog(a. La principal diferencia entre tecnolo
gia es laalta utilizaci6n de rnano de obra par cada tecnologf'a (B). Aunque no
 
se observaron grandes diferencias entre las restantes acividades, latecnolog(a
 
(A) mostr6 los requerimientos de mano de obra m~s bajos. En esta 6ltima
 
result6 evidente la importancia de lapreparaci6n del terreno, las instalacio
nes de tutores y la cosecha.
 

Prop. terreno 	 _ 

Slembra Tecnologlo A 
h" ///////////// 0 Tecnologlo B 

Inst. de soportes 
o 	 = Tecnologib C 

- Act. de cultivo 

Cosecho
 

'1 2 3 	 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(clentos horos/hombre) 

Figura 10. 	Uso de mano de obra en las diferentes aritividades del cultivo segin latecnolo
g(a. 
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La Figura 11 muestra las necesidades del capital por actividad y tecnolo
gfa. La tecnologfa (C) utiliza ms capital para la preparaci6n del terreno por
que la construcci6n de banc, s es pagada al trabajador por banco construido y 
en consecuencia per mite una mayor velocidad dX preparaci6n. 

Sin embargo, este aumento en Iavelocidad de preparaci6n implica un ma
yor costo. En cuanto a la siembra, la tecnolog(a (C) requiere m~s capital por
que utiliza un mayor nsmero de semillas por hectrea en relaci6n con la instala
ci6n de tutores. La tecnolog ia (B) es la ms alta en demanda de capital debido 
al costo de la caiha utilizada, en este caso, mayor cantidad de materiales que 
cuando el tipo de soporte es el "comrn". 

Prep. terreno 
1 

0 Siembro I 

- Inst. de soportes 

u Act. de cultivo [ Tecnologfo A 

LI Tecnologia B 
Cosocha 1 Teenologia C 

i I I I I I i I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(Cientos de colones) 

Figura 11. Necesidades de capital por actividades segin tecnologia. 

Nuevas fuentes de aceite y grasa vegetal. Este Proyecto, financiado por la Orga
nizacidn de Estados Amet icanos, OEA, involucra trabajos de reconocimiento 
de fuentes do aceite y grasa, a partir de palmas nativas del T16pico Bajo H
medo de Costa Rica y Nicaiagua. 

Costa Rica. Las actividades de investigaci6n se enmarcaron en el campo de la 
propagaci6n vegetativa del pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K), as( como en as
pectos de evslluaci6n y cai acter izaci6n de esta palma. 

Se estudi6 sistemrticamente el efecto de cieitos tratamientos que permi
tan piopagar esta especie en forma asexual por medio de hijuelos provenientes 
de plantas madres. El efecto rle Ia eclad fisiol6gica del hijuelo sobre la sobrevi
vencia en viveros s,c evalu6 seleccionando aquellos que corresponden a los tres 
estados fenol6gicos iniciales del hijuelo de pejibaye. Se evalu6 sobrevivencia y 
rizog6nesis a los 70 di'as postei iores a su separaci6n de la planta madre y tras
plante. Se log16 estableccr que existen diferencias significativas entre los resul
tados de cada estado fenol6gico, ogteni~ndose un 46.7 y 63.3 por ciento de 
sobievivencia para los estados fisiol6gicos 2 y 3, respectivamente, cifras que 
confii man la viabilidad do propagar esta especie por este m6todo que en ante
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riores ocasiones diversos autores habfan reportado resultados negativos al res
pecto. 

La Propagaci6n "in vitro" se estudi6 en el Laboratoiio de Cultivo de Te
jidos del CATIE. Se realizaron estudios referentes a las respuestas en eldesa
rrollo de yemas apicales provenientes de diferentes fuentes y a diferentes me
dios de cultivo. Se logr6 establecer que es prefer ible trabajar a partit de explan
tes provenientes de palmitos que con plkntulas provenientes de semilla, ya que 
6ste 61ltimo material es susceptible a 7ltas tasas de contaminaci6n bacteriana. 

En geneial, los primordios foliares do los z'tpices sernbrados desarrollalon 
hojas completamente anormales: s6siles, compuestas piincipalnente por una 
nervadura central extremadamente gruesa y carnosa en cuyos filos laterales soo 
se observ6 un esbozo de lmina. Inicialmente presentaron un color blanco ama
rillento, sin embargo al ser expuestas a laluz una gran parte forin clorofila, pe
ro otras conservaron elcolor blanco amarillento o s- oxidaron. 

A partir del grupo de plantas verdes se obtuvo un pequefio n6meio que se
per6 esta etapa formando posteriormente hojas Iluevas normales, tanibi6n hu
bo expresi6n de formas intermedias. Este tipo de crecimniento se legi6 princi
palmente con el medio sin hormonas. 

El objetivo mis importante de este estudio rue laobtencidn de yemas ad
venticias, peio con los medios de cultivo utilizados y sus respectivas combina
ciones del BAP y ANA (0, 0.3, 1.0, 3.0, 10.0, 30.0 y 100 mq/] en todas sus 
combinaciones) no se consigui6 laformaci6n de 6stas. 

Li caiacterizaci6n de pejibaye se hizo en lafinca Crbiria (Il CAFIE, en 
donde esth localizado el campo de colecciones vivas El traba;o contempl6 [a 
caracterizaci6n y evaluaci6n d 52 introducciones de pejibaye de la colecci6n 
Colombia. 

Nicaragua. Se desarrollaron trabajos relacionados coil la recolecci6n y evalua
ci6n de germoplasma nativo de palmas y estudios biorn6tricos de pejibaye in
troducido a laestaci6n experimental El Recreo. 

El trabajo de recolecci6n de germoplasma nativo se relizo', prioritariamen
te, en 6reas tUpicas del Tr6pico Bajo H~medo de Nicdiagua, y ostuvo ielaciona
do principalmente con lapalma americana (E/aeis oleifera Bailey). Se logr6 !a 
recolecci6n de 17 selecciones diferentes del genero Elacis, las cuales fueron 
sembradas en su lugar definitivo en julio de 1985 para su posterior evaluaci6n. 

El estudio biom6trico del pejibaye se desario1l6 on lairstaci6n experimen
tal El Recreo, en Nicaragua y contemp16 laevaluacion de nueve selhcciones de 
pejibaye en desarrollo. Las evaluaciones corresporidieron a tres caractor 'sticas 
vegetativas: altura del estipite, longitud del raquis y irea foliar de laprimera 
h j;las evaluaciones se hicieron a los 12, 18, 24 y 30 meses despu6s de su esta
blecimiento en el sitio definitivo. Se logr6 dofinii que, dentn de las mismas se
lecciones, hay gran variabilidad de las caracter sticas sujetas a evaluaci6n, debi
do principalmente al cat icter de alogamia de esta especie. 

Recursos naturales renovables
 

En este campo elCentro busca laaplicaci6n de principios de buen uso de 
latierra, en defensa de los recursos de agua, suelo y bosque, con elprop6sito de 
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qL2 los usuarios de tales recursos puedan suplir las demandas de requerimientos 
de utilizaci6n dei suelo con criterio t~cnico e integral, a fin de que se logre una 
producci6n sostenida, sin caer en el deterioro de los recursos. 

El CATIE cubre tres aspectos prioritarios de los recursos naturales renova
bles: () Silvicultura, con el prop6sito de producir madera y leha sin causar da
ho al recurso bosque; (2) Sistemas agroforestales, que combinan los 6rboles con 
los cultivos y, en algunos casos, con la prcducci6n animal; (3) Areas silvestres, 
que atiende a la protecci6n de la cobertura natural de vegetaci6n; (4) Cuencas 
hidrogr~ficas, manejadas con un criterio de conservaci6n y de producci6n soste
nida y racional. 

SILVICULTURA 

En Am6rica Central los problemas derivados de las amplias reducciones del 
recurso forestal, las profundas modificaciones y riesgos en la p~rdida de los 
ecosistemas, la necesidad de contar con productos forestales para la poblaci6n 
y las industrias rurales, as( como la producci6n y manejo para un abastecimien
to sostenido de prodiictos forestales, son factores que motivan al CATIE a 
plantear una estrategia de desarrollo sin destrucci6n, la cual se ha venido cum
pliendo a partir de 1985. La estrategia parte de la base de que la correcta apli
caci6n de los principios, t~cnicas, planes y acciones permiten un manejo y apro
vechamiento racional de los ecosistemas forestales y de la posibilidad de recu
peraci6n de mUchos de los sistemas degradados. Ademis, los bosques naturales 
existentes y las plantaciones establecidas deben transformarse en factores que 
contribuyan al desarrollo econ6mico y social a trav~s del manejo y utilizaci6n 
de especies de uso mltiple, en armonfa con la naturaleza y con un enfoque in
tegral con otras actividades agropecuarias y de recursos productivos del medio 
rural. 

Las actividades del Programa se enmarcan en la silvicultura de bosques na
turales y en la silvicultura de plantaciones, mediante actividades de investiga
ci6n, capacitaci6n, servicios y asesorfa t~cnica. 

Las actividades en bosques naturales, tanto primarios como secundarios, 
comprenden el estudio y aplicaci6n de una metodologfa disehada para cono
cer la ecolog(a y el comportarniento de las principales especies y asociaciones. 
A partir de los resultados de esta actividad se derivarn m~todos prcticos que 
favorecer~n el aprovechamiento racional y el rendimiento so~tenido de los bie
nes y servicios del bosque. 

En silvicultura de plantaciones se destaca la investigaci6n con especies de 
uso m~ltiple dentro del hmbito centroamericano y corno una urgente respues
ta a la necesidad del abastecimiento de leha y otros productos forestales al 
sector dom~stico y de la pequeha industria rural. Numerosas especies seleccio
nadas, con base en su uso y en su adaptaci6n a las condiciones ecol6gicas y 
socioecon6micas de America Central, fueron objeto de investig-ci6n sistemA
tica, especialmente en los aspectos de procedencia, t~cnicas en vivero, siste
mas de plantaci6n, mejoramiento gen~tico, fuentes apropiadas de germoplas
ma, manejo y rendimiento. 

Durante 1985, el Programa de Silvicultura integr6 los siguientes proyec
tos: 
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Silvicultura y manejo de bosques naturales primarios. En Costa Rica se traba
j6 en la Cordillera de Talamanca en estudios de tipolog(a y silvog6nesis de las
 
principales asociaciones boscosas de altura. En Honduras se trabaj6 en la tipo
log(a de las asociaciones boscosas del macizo de Las Trancas y en la Amazo
nfa Peruana, en la tipologfa y silvog~nesis de las asociaciones boscosas de la Sel
va Baja (Jenaro Herrerv. . La orientaci6n del trabajo sigue la secuencia Tipolo
gfa-silvog6nesis-sivicultura-manejo, que permitirA cil el futuro ofrecer so
luciones reales a las asociaciones estudiadas.
 

Silvicultura y ecologfa de bosques serundarioF. En Costa Rica se inici6 el es
tudio del comportamientc de especies de bosque primario en comuniclades 
intervenidas, asf corno la silvicultura de bosques secundarios de la regi6n 
Atl~ntica. Esta es una investigaci6n para buscar soluciones de manejo forestal 
racional a los bosques secundarios hmedos. 

En America Central se continuaron los ensayos sobre manejo de vegeta
ci6n secundaria de esoecies para lefia y para uso mltiple, especialmente en 
bosques de Quercus y Gliricidia. El potencial de estos bosques secundarios es 
muy significativo; se han ensayado tratamientos alternativos para su manejo ra
cional. 

Mejoramiento de 6rboles y de fuentes de germoplasma. Estos dos factores son 
decisivos en la continuaci6n de la investigaci6n de especies de uso mltiple. En 
mejoramiento de 6rboles se han continuado varios ensayos y estudios; entre 
ellos: 

El Adaptabilidad de diferentes especies (45 especies). 
El Ensayos de procedencias y progenie de Pinus oocarpa, P. Caribaea, Acacia 

mangium, Cordia alliodora y Gmelina arborea. 
El Ensayos de propagaci6n de Araucaria hunsteinii y Cordia alliodora. 
El Enscyos de propagaci6n vegetativa de Parkia Velutina y Cedrelinga catena

eformis en la Amazon(a Peruana. 
El Diferentes ensayos con semillas forestales, incluyendo condiciones de al

macenamiento, relaciones tamahio semillas calidad de plantas y germina
ci6n en diferentes medios, etc. 

Los ensayos de procedencias y progenie de P. oocarpa y P. caribaea mues
tran que la selecci6n de la mejor procedencia permite lograr aumentos del volu
men del orden del 23 por ciento sobre los promedios actuales. Merece especial 
menci6n el desarrollo original de tin m6todo de enraizamiento de estacas de 
Araucaria hunsteinii que permitir= el uso de la especie en proyectos de refores
taci6n. 

Silvicultura de plantaciones. El enfoque en este campo fue dirigido liacia los as
pectos silvfcolas y socioecon6micos. Los estudios socioecon6micos fueron los 
siguientes: Abastecimiento de lehia a industrias rurales er. Panamn, Guatemala 
y Costa Rica, destacando entre ellos el Consumo de lefia a los beneficios de ca
f6 en Costa Rica; Oferta y demanda de lehia en los trapiches de San Ram6n 
en Costa Rica; Comercializaci6n de lela en Nicaragua; Abastecimiento de leia 
a industrias en el sui de Honduras; Consumo de leia en idrilleras en Guatema
la; Anlisis de precio de la lefia en Nicaragua y Estudio de abastecimiento de le
ia en las caleras en Patarr, Costa Rica. Estos estudios se encuentran en dife
rente grado de avance y son una contribuci6n importante a la cuantificaci6n de 
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la importancia real de los problemas asociados a la producci6n y consumo de 
lefia. 

Simulthneamente, se ha contnuado la toma de datos sobre costos de pro
ducci6n de plantas, de plantaci6n, de aprovechamiento, de potencial dendro
energdtico y de aceptabilidad de especies para lefia. 

La investigaci6n silvfcola continu6 habi~ndose logrado, al t~rmino del Pro
yecto Lefia (1980-19851, establecer 225 ensayos de especies y procedencias, 
900 parcelas de medici6n de especies con 155 especies probadas de las cuales 
25 fueron seleccionadas por su mejor comportamiento. Estos ensayos cubren 
las principales zonas de vida en Panama, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala. 

Las especies m~s destacadas son Eucaliptus camaldulensis, Gmelina arbo
rea, Leucaena leucocephala, Leucaena diversifolia y Gliricidiasepium. Adems, 
en la Amazonfa Peruana se han ensayado 19 especies, habiendo ya detectado 
algunas promisorias. Todos estos ensayos son una fuente invalorable de infor
maci6n para proyectos de reforestaci6n en la regi6n. El Cuadro 18 muestra al
gunos resultados de producci6n de biomasa con las especies citadas. Los resul
tados obtenidos con las especies son muy promisorios para ser utilizados en 
plantaciones de mayor escala. 

Cuadro 18. Especies, edad, sitio y producci6n de biomasa (peso seco 800C) 

Especie Edad Sitio tm/ha/aiio 

Eucalyptus camaldulensis 	 2 (Mateare, NIC) 10,33 (Le6n, NIC) 18,7 

Gmelina arborea 	 2 (La M~quina, GUA) 8,3 
9 (La Lima, HON) 11,7 

Leucaena leucocephala 2,5 	 (Loma Larga, PAN) 6,5 
6 (La Garita, COS) 15,7 

Leucaena diversifolia 2 	 (La Miquina, GUA) 5,0
(La Garita, COS) 9,0 

Gliricidia sepium 	 1 (Nva Concepci6n, GUA) 1,3 
2 (Escui, tla, GUA) 4,6 
8 (San Andr~s, ELS) 6,9 

Cedrela catenaeformis 10,5 	 Jenaro Herrera 46,5 m3 

(Perth) 	 16,6 Iparia 5,0 
18,3 Iquitos 5,3 
34,6 Tingo Marfa 15,9 

A continuaci6n se incluye una breve reseia del trabajo realizado con las 
principales especies en Am6rica Central: 

Eucalyptus camaldulensis: utilizada para producci6n de leha, postes, control de 
erosi6n. Soe planta en zonas bajas, hasta 800 msnm, con poca precipitaci6n 
(500 -1250 mm/aio), sobre suelos v~rticos y vertisoles, relativamerte pobres. 
Como resultado de la acci6n del Proyecto Lehia se han iniciado trabajos en gran 
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escala por instituciones estatales y particulares en Nicaragua (Programa de Pro
ducci6n de Energ(a), Guatemala (Programa de Bosques Comunales y finqueros 
particulares) y Panam6 (Proyecto Panela). 

Gmelina arborea: producci6n de madera, postes, leha para indusrias. Se planta 
en zonas bajas, con precipitaci6n mayor a 1200 mm/ahio, sobre suelos sueltos y 
bien drenados. Se hicieron trabajos en gran escala por el Centro Agri'cola Can
tonal de Hojancha y laCooperativa Nacional de Productores de Sal en Costa 
Rica y en menor escala en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamh. 

Leucaena leucocephala y L. diversifolia: producci6n de leFa y de forraje,sopor
tes de banano, soportes de hortalizas, control de erosi6n y restauraci6n de sue-
Io.Se plantan en zonas bajas, con precipitaci6n desde 500 mmihasta 2500 mm, 
sobre amplia variedad de suelos, pobres y con presencia de piedras. Estas espe
cies fueron utilizadas por los programas de ?roducci6n dtMadei a para Leha en 
Guatemala (Programa de Rosques Comunales y Pro\,ecto de Recuperaci6n de la 
Cuenca del Ri'o Chixoy), en Nicaragua (Programa de Producci6n de Energfa) en 
Costa Rica (Centro Agrfcola Cantonal de Hojancha, finqueros particulares para 
sombrfo de cafetales) y en Panam6. 

Gliricidiasepium: cercos vivos, producci6n de lehia y de forraje, postes. Se plan
ta en zonas bajas, con precipitaciones desde 600 hasta m~s de 3000 mm, sobre
 
amplia variedad de suelos. Es una especie que ha sido adoptada en todos los
 
pa(ses de America Central para utilizarla en programas de producci6n de lehia,
 
tanto por particulares como por instituciones estatales. La mayor acci6n del
 
Programa estuvo centrada en las actividades de promoci6n y manejo.
 

Quercus spp.: Especies ampliamente explotadas, pero ral o no manejadas. Se 
ha trabajado en m~todos de manejo que estan siendo adoptados paulatinamen
te en Guatemala y El Salvador. 

En pr~cticas de manejo forestal, se han establecido y se controlan ensayos 
sobre espaciamiento inicial, aclareos, podas y manejo de rebrotes en los seis 
pa(ses centroamericanos y la Amazonia Peruana. Las permanentes mediciones 
que se han hecho en estos ensayos permitirin, en un futuro no lejano, obtener 
conclusiones prhcticas para aplicarlas en sistemas productivos de uso m6iltiple. 

Otras actividades silviculturales: 

Concepci6n e inicio del Proyecto Madelefia. El ahio 1985 fue el 61timo del Pro
yecto I eha, con un logro de mucho impacto en laregi6n; con base en laexpe
riencia obtenida, en mayo de este aho se prepar6 una nueva propuesta de pro
yecto que fue zprobada en agosto y que dio por resultado el del nuevo pro
yecto denoininado Cultivo de Arboles de Uso M6ltiple (Madeleha). 

Entre octubre y diciembre se prepar6 el Plan de Trabajo del nuevo proyec
to que b~sicamente se caracteriza por ser una continuaci6n del Proyecto Lehia 
en el sentido que dar6 continuidad y seguimiento a los ensayos ya establecidos, 
a lainvestigaci6n socioecon6mica y a las actividades de demostraci6n y de asis
tencia t~cnica. 

El nuevo proyecto se propone "incrementar los ingresos y el bienestar so
cial de las familias rurales y ayudar a aliviar el deterioro ambiental y laconse
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cuenta baja de productividad de las fincas en America Central y Panama", a 
trav~s del "desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del CATIE y de las 
instituciones nacionales para desarrollar, evaluar, promover y diseminar tecno
logfas de cultivo de 6rboles de uso mCltiple orientadas hacia las fincas y los 
mercados". Se trata pues de cambiar el 6nfasis hacia especies de uso multiple y 
no solamente a especies productoras de lefia. 

El Proyecto Madelefa que se concentrar6 en cinco pa(ses y recibir6 finan
ciaci6n de AID/ROCAP, del CATIE y de los propios pa'ses, tiene los siguientes 
componentes: 
El Difusi6n de la informaci6n y promoci6n a trav6s de extensi6n y asistencia 
t~cnica, especialmente en la formulaci6n y evaluaci6n de proyectos especffi
cos de desarrollo. Los grupos de fincas demostrativas en las que se desarrolla
rS el componente arb6reo y el apoyo a las entidades nacionales en sus proyec
tos concre.os, se consideran como elementos bsicos del proyecto. 
El Entrenamiento y capacitaci6rn a travds de lamaestrfa, cursos cortos, esta
dfas en CATIE, becas a ESNACIFOR. Tambi6n, se dar6 apoyo con materiales 
adecuados para cada uno de estos cursos o ciclos y se propondr~n nuevos cur
sos, especialmente en lamaestrfa para mejorar su cobertura tem6tica. 
El Investigaci6n socioe.on6rnica y silvfcola con especies de uso m6ltiple, 
considerando varias especies, tratamientos y zonas de vida, estudios de costos, 
mercados, y sistemas que permitan incorporar el uso de las tecnolog'as de espe
cies de uso mtltiple a las comunidades, industrias rurales y agricultores. El 
componente socioecon6mico recibe mayor importancia con respecto al pro
yecto anterior. 
El Base de Datos y Manejo de Informaci6r , con el prop6sito de hacer mane
jable y oportuno el intercambio de informaci6n entre el personal del proyecto 
(y del Departamento) y los tecnicos de las instituciones nacionales y los pa(ses 
del 6rea. 

Fortalecimiento del componente bosque nativo. Durante 1935, las investigacio
nes en bosques nativos de altura se fortalecieron al haberse negociado un conve
nio con laDirecci6n General Forestal de Costa Rica, lacual aporta personal y 
una unidad experimental de 500 ha. Tambi~n, se han iniciado conversaciones 
con la Universidad Nacional, con el prop6sito de consolidar un solo equipo pa
ra realizar lainvestigaci6n en los bosques de altura, uniendo esfuerzos en torno 
a un tema de interns comin para ambas instituciones. 

SISTEMAS AGROFORESTALES 

El marco conceptual de los sistemas agroforestales lo constituye lacombi
naci6n intencional de 6rboles -preferentemente los que fijan nitr6geno- con 
cultivos o bien con producci6n animal. 

Para lainvestigaci6n en agroforesterfa, el Centro ha adoptado una metodo
log(a de sistemas, con sus principales pasos de caracterizaci6n de sistemas exis
tentes, experimentaci6n sobre especies o asociaciones promisorias, y diseio y 
evaluaci6n de sistemas mejorados susceptibles de ser adoptados por las pobla
ciones campesinas. 

Dentro de lagama de sistemas agroforestales inventariados en laregi6n de 
mandato del Centro, algunos reciben prioridad en lainvestigaci6n, sea por su 
importancia actual, por el impacto potencial de lainvestigaci6n que se realiza 

http:concre.os
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en ellos, o bien por el bagage de conocimiontos adquiridos en el Centro hasta la 
fecha. Estos sistemas son: cercas vivas; sistemas silvopastoriles (Jrboles forraje
ros en pasturas o bien, pastoreo en pinares); sistemas agroforestales de cultivos 
perennes (principalmente caf6 y cacao); y sistemas agroforestales de cultivos 
anuales (cultivos en franjas). 

Caracterizacibn 

Uso de la tierra en el tr6pico hhmedo. Conio base para el disefio de sistemas 
sil ,onastoriles ms productivos y sostenibles para el tr6pico h6medo bajo de 
Costa Rica, se han preparado -en un proyecto conjunto con el Departamento 
de Producci6n Animal- mapas detallados de uso de la tierra en cuatro momen
tos de los 61timos 25 afios (1960, 1973, 1981 y 1984). Adem~s de mostrar el 
devastador avance de la deforestaci6n, estos mapas permiten priorizar 6reas es
peci'ficas, con diferentes historias de uso, las que pueden ser reievantes para el 
disehio de sistemas mejorados. 

Un estudio m~s detallado de la capacidad de uso de la tierr, en zonas de 
colonizaci6n esponthnea de la Reserva Forestal de Ri'o Macho, en Costa Rica, 
revel6 que las condiciones locales (principalmente: pendientes, precipitaci6n y 
alejamiento de los mercados) son demasiado restrictivas para el desarrollo y 
fortalecimiento de sistemas agrofotestales. Esto importante en vista de laes 
opini6n demasiado frecuente pero err6nea de que los sistemas agroforestales 
son particularmente aptos para zonas marginales. 

Estudios antropol6gicos. Los estudios antropol6gicos deben complementar los 
resultados de caracterizaci6n ecologica para dar pautas ;obre las actitudes de 
los productores hacia los sistemas agiofoiestales. Tambi~n, sobre sus motiva
ciones en cuanto a posibles cambios que se pudieian introducir en sus fincas. 
Como ejemplo, se determin6 en Acosta-Puriscal, Costa Rica, que la casi tota
lidad de los productores tienen arboles en sus fincas; la plantacidn dejrboles, 
a~n con una tendencia tan marcada a deforestar, es bast.'nte comin. Las princi
pales razones para plantar jrboles son (en orden decreciente de importacia ): 
obtenci6n de frutas para la venta y el consumo de la familia; cercas vivas, ma
dera de construcci6n y lefia. Los productores resaltan la irnportancia de obte. 
ner de sus jrboles simultineamente varios productos o servicios. Si bien los 
productores establecen una relaci6n entre la deforestaci6n y el desecamiento de 
los r(os, aparentemente no hacen la misma relaci6n con los fen6r.ienos de ero
si6n. Estos hallazgos tipifican la importancia de estos estudios tanto para el 
desarrollo de tecnologfas apropiadas como para su futura transferencia. 

Menejo de especies 

Procedencias y colecciones vivas. La colecci6n y evaluaci6n de materiales pro
rnisorios de las principales especies de 6rboles de uso niultiple, en acci6n cola
borativa con otros centros de investigacidn de varios continentes, fue iniciada 
hace ties afios en el Centro. Los g6neros de mayor interns han sido Erythrina y 
Gliricidia, para los cuales se han establecido ensayos de procedencias. Para 
Erythrina, se instal6 un arboretum y varios archivos de clones en diferentes lu
gares de Costa Rica, con base en 6rboles de caracterfsticas sobresalientes. 
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Propagaci6n. La capacidad de piopagaci6n vegetativa de muchas especies 
agroforestales es una ventaja que debe set utilizada al mbximo pero, a la vez, 
esa capacidad todavia piesenta gr andes incdgnitas, particula mente si se consi
(lei a la necesidad, en un tutui o cei cano, dce masificar la producci6n de los clo
nes supe 1or es. Como primet paso, se han iecogido las t6cnicas utilizadas por 
los misMos pioductores le Erythrina. Se obser va en el Cuadro 19 que, si bien 
estos pi ef wi en las estacas gi andes, no dejan de lado pot completo otras formas 
de propagacion corno semillas en siembia diiecta o estacas pequehas. Existe 
todh una tecnoloqia toadicional con respecto a la ,6poca de cosecha del mate-
Ilal de pi opaqdoci6n, pet iodos de i eposo y fase de la luna (Cuadro 20). El ma-

Cudro 19. 	 Encuesti A)br e iecrrCis (e propap;iciOn, Erythrina en asocio, 
Costj RI'c 

Forma do -ropagaci6n Proporci6n do productores 
(lo)
 

Eslaca s (I IIxIes 	 86 

Re8tenet ac 6n 	 4 

Swrihi) (it ,1ct, 	 10 

100 

Clijxlro 20. 	 F rcuest 'AIhie IP:rCa( lC, t pl II i sociO,(IV I 0|),KrCi6 f dv EI yth 
Costa Ric'i 

Proporcibn de productores 
1lo) 

PI'I ito o dv 	 If4OA) (ih11 

0 	 18 
1 	 15 

2 / 	 11 
H 15 	 26 

15 	 30 

100 

E;F',r:,r nh' (:I), lI' 

Sec( If :rui ni rtr' Ilrrvi,15 77 
C.()It Ih11vi.I, 19 

Cliakilrl iii 	 4 

100 

ISO iti IiiIa 
CI l'c:iil , 5 
Me twtrr. 

I 
it 
h	 

95 

100 
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nejo mismo de las estacas tambi~n forma parte del cuerpo de tecnologfa exis
tente: el corte basal se hace predominantemente en forma plana, mientras que 
el corte apical es usualmente de forma inclinada, con todos los matices ;nterme
dios, debido a diferentes especies o localidades. Esta informaci6n es importan
te para orientar los trabajos experimentales. Por ejemplo, en un esfuerzo para 

mejorar el enraizamiento de las estacas, se ha obse vado que [a secci6n basal de 
las ramas produce consistentemente una mayor biomasa radicular, mientras que 
la secci6n apical no puede ser utilizada para obtener una buena estaca porque 
no produce suficiente biomasa radicular. Por otra parte, se observ6 que incisio
nes de diferentes formas y tamahos hechas en las estacas de Erythrina poeppi
giana, no lograron mejorar la cantidad de biomasa radicular durante el perfodo 
de establecimiento, mientras que en otras especies s" resultaron favorables. 

Nodulacion. Como continuaci6n al proceso de selecci6n u . cepas efectivas de 

rizobio para Erythrina poeppigiana en jarras de Leonard, se hizo una compro

baci6n de campo con las mejores cepas, en diferentes suelos representativos de 

Costa Rica. Se encontr una cortelaci6n aceptable entre las dos evaluaciones 

(en jarras Leonard y en suelos), y se determin6 que una de las cepas seleccio

nadas producia aumentos significativos en la nodulaci6n y en la cantidad de 
nitr6geno almacenado en las plantas. En consecuencia, este estudio justifica la 

estrategia de selecci6n y de ino-ulaci6n de cepas nativas y able la puerta a es

tudios similares para otras especies de 6rboles legurninosos. 
Otra especie leguminosa que puede tenet un potencial para el tr6pico es 

Leucaena leucocephiala, la que sin embargo es diffcil de establecer satisfacto ia

mente, en particular en suelos ,cidos y de bajo nivel de fertilidad, en los cuales 
la nodulaci6n de esta especie es poco efectiva. Como resultado de una piueba 

de tratamiento faltante se determin6 que la ausencia de deshiebes era m~sde
trimental para el establecimiento, que la ausencia de fer tilizacikrn con f6sforo (, 

azufre. Tambir.n fue detrimental la asociaci6n con uri cultivo de maiz, mientras 

que el encalado no apareci6 como un elemento importante. Si bien una cornbi
naci6n de t6cnicas 6ptimas de mar-jo posibilitan el establecimiento de la espe
cie en suelos hcidos, se pone en tela de duda su justificaci6n econ6rnica, en 

comparaci6n con otras especies como Erythrinapoeppigiana, de mayor vigor 
en estas condiciones. 

Rdgimen de podas. La capacidad de rebrote de las especies leguminosas mis im
portantes, utilizadas en sistemas agroforestales, sigue siendo una de sus ventajas 
mis atr~ctivas y el foco de inter6s de vat ios estudios. El intervalo entr e podas 

totales de Erythrina berteroana (3, 4 y 6 meses), establecida en bloquos densos 
de alta densidad de estacas pequeFias, no afect6 mayor mente la canlidad de tio

masa "comestible" producida anualmente (Cuadro 21). Sin embaigo, la bioma
sa radicular, bajo los intervalos m~s co tos, fue significativanente reducida, corr 
posibles consecuencias negativas sobre la persistoncia de este tialamienlo. 

El concepto de ri6gimen de poda so est6 modificando desde la idea do Iie

cuencia o intervalos de podas hacia la necesidad reconocida de dispone de bio. 
masa f~cilmente degradable (para forraje o "mulch") en 6pocas definidas del 
aho, como por ejlcnplo durante el perfodo seco para forraje de alta calidad o en 

ciertos momentos del ciclo de los cultivos para "mulch". La fenolog'a del 6rbol 
y su repercusi6n sobre el perfodo de dormancia es uno de los factores a consi

derar. En una zona con perfodo seco marcado se observ6 que una poda hacia 
el final del periodo de Iluvias (noviembre) cortaba el ciclo natural de Gliricidia 
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Cuadro 21. 	 Intervalo de poda en Erythrina berteroana sobre la producc16n de blomasa 
comestible. Turrialba, Costa Rica. 

Producci6n anual biomasa comestible 
(tm MV/ha)

Intervalo de poda 	 t MV/ha) 
(moses) Hojas Tallos maduros Hojas y tallos 

"tiernos" 

3 22 	 9 26 

4 	 19 13 21 

6 21 34 	 26 

Cuadro 22. Producci6r, de biomasa comestible E. berteroana. Turrialba, 
Costa Rica. 

Corte en Corte 
noviembre sblo en 
y marzo marzo 

kg materia verde/km 

Noviembre 1480 	 _ 

Marzo 	 880 280 

2360 	 280
 

sepium y 	permitfa la cosecha de una cantidad significantemente mayor de fo
rraje durante el perodo seco (Cuadro 22). Este resultado debe ser verificado en 
diferentes sitios, aios y especies, y para varias 6pocas del 6ltimo corte, pero es 
importante porque abre la pUerta sobre una soluci6n prctica a un viejo pro
blema de producci6n. 

Manejo de Cedrela odorata. Esta especie se encuentra fiacuentemente asociada 
con cafetales en Costa Rica, respondiendo a las necesidades de madera valiosa 
de los productores. Entre las posibles intervenciones para mejorar la eficiencia 
de cosecha y la calidad del producto, se ha investigado la regulaci6n de la po
blaci6n (entre 50 y 100 6rboles/ha) por medio de la siembra de plantitas de vi
vero, seudoestacas y estacas de 2 m (estas Oltimas todavia en una fase experi
mental) para minimizar los dahos causados por Hypsipyla grandella. 

Manejo de asociaciones 

Ciclaje de nutrimentos. En los experimentos a largo plazo sobre manejo de aso
ciaciones, interesa primero cuantificar las interacciones entre los componentes 
de los sistemas agroforestales. Uno de esos elementos de interacciones es el ci
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claje de nutrimentos, el que est6 siendo acelerado por la presencia de lombri
ces. Se ha podido cuantificar que en los mismos lotes donde :a presencia de 
Erythrina poeppigiana, a trav~s de podas repetidas, favorece una mayor can
tidad de nutrimentos en circulaci6n, las poblaciones de lombrices generalmen
te tambi6n soy mayores. (Cuadro 23). 

Cuadro 23. 	Cuantificaci6n del n6mero de lombrices y de biornasa producida
 
con y sin Erythrina.
 

Tratamiento 	 No. de lombrices/m 2 Bioinasa/m 2 en g 

Sin Erythrina 	 102 30 

Con Erythrina 	 127 38 

Densidad. La densidad de los 6rboles en los sistemas agroforestales es un fac
tor de impotancia sobre el dxito del sistema. Cuando se incluyen m~s de una 
especie, como es el caso en muchas fincas, las interacciones son ain ms diff
ciles de analizar. Por esa raz6n, se ha iniciado un experimento sobre densidad 
de Erythrina poeppigiana y Cordia alliodora en cafetales. Para este experimen
to ha sido necesario innowar el ensayo con el uso de un disefio sistemitico de 
tratamientos para mantrler el experimento dentro de un tamaio aceptable 
(Figura 12). Este experimento formar6 el marco de referencia para estudios 
futuros. Entre 6stos se puede mencionar la validaci6n deun modelo matem
tico de proyecci6n de sombras que est6 en proceso de desarrollo. Este modelo 
vermitir/i determinar en casi cualquier asociaci6n la cantidad y distribuci6n de 
la sombra durante cualquier perf'odo del aho y cualquier latitud y se conver
tir, en una herramienta muy Otil de extiapolaci6n de resultados. 

Como seguimianto al potencial dernostrado por os primeros ahos de cul
tivos en callejones ("alley cropping"), se ha iniciado la b/'squeda de las distan

/ 	 II / /I/I 

l LaurelPor 

/ A 

I/i /i /i / // 

Pord 

Figura 12. Diseios sistemiticos para medir efectos de poblacidn. 
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cias mbs apropiadas entre las hileras de Erythrina poeppigiana, para , por una 
parte, optimizar la cantidad de "mulch" que aportan los Arboles a los cultivos 
anuales y por otra minimizar la cantidad de luz interceptada. 

Desarrollo de sistemas 

El diseho y la evaluaci6n de alternativas mejoradas en fincas es una etapa 
crucial de la investigaci6n en sistemas agroforestales, al final de la cual se puede 
entregar al servicio de extensi6n, el cual generalmente ya est6 colaborando en 
esta fase de la transferencia de nuevos conocimientos, unas tecnologfas de im

pacto conocido. 

Arbeles de sombra para alirrientaci6n de cabras lecheras. Ei diseio de sistemas 

de producci6n de leche en pequeha escala en la zona de Acosta/Puriscal, Costa 
Rica, responde a la problemtica siguiente: malnutiici6n de la poblaci6n infan
til, escasez de teiieno y de capital para producir leche con base en bovinos y 
degradaci6n de suelos poi efecto del sobiepastoreo. Por otra parte, existe un 

potencial de uso de recursos propios de las fincas, como 6rboles de sombra, cu
yo follaje es un alimento de alto valor para el ganado, as( coino el uso de mano 
de obra familiar. Sobre esa base, se puso a prueba este sistema en ocho fincas; 
cada una de ellas recibi6 en pr6stamo una cabra lechera lactante. Los recursos 
utilizados durante los 12 meses de la prueba fueron: musaceas, parcelitas de 
pasto de corte, forraje recogido en el borde del camino y por supuesto, follaje 
de ,rboljs. Se demost16 que las cabras podfan mantener una producci6n de 
1.5 litros/animal bajo este r~gimen; se considera que, en ausencia de concentra
do, este nivel de producci6n es aceptable. Se constat6 qire una mayor'a de pro
ductores manifest6 el deseo de comprar animales, o incluso a aumentar su n6
mero; sin embargo, hubo tambi~n unos casos de abandono de la pr~ctica por al

gunos productores. 

Pastoreo en pinares. Los estudios de mejoramiento de rndnejo de pastoreo en 

pinares se encuentran en una fase menos avanzada do desarrollo. Estos sistemas, 
muy importantes en el norte de Nicaragua, Honduras y Guatemala, casi no han 
recibido atenci6n de los investigadores a pesar de ser el foco de varios conflic
tos entie madereros y ganade os. Los estudios que se han emprendido tienen el 
objetivo, adem rs de despejai lqunos aspectos metodol6gicos, de determinar las 
condiciones de uso 6ptimo de las plantaciones complementadas por la ganade
rfa. Se ha deteiminado, po ejemplo, que a~n en plantaciones densas (1600 
6rboles/ha) y de ciclo co to ( 7- 9 ahos), la integraci6n silvopastoril es posible 
al menos du ante 4 ahios, a pair; de los 2.5 ahos, sin introducir modificaciones 
ern el irgimen do manejo silvicultural ( Figuia 13). Con Panicum maximum 
Lomo especic herbicea dominate, la caiga animal promedio es del orden de 1 

UA/ha/ahio (1 UA-=350 Kg peso vivo). A paltir de los 7 aFos, el excesivo som
breamiento provoca cambios flci (sticos. Adem~s se ha observado que el creci

miento de P. maximum oin iodales de 10--14 m2 /ha de rea basal (G), se sit Ja 
entie 14 y 22 K(I MS/ha/dia, mientras quo los mejores crecimientos se obtienen 

con G<10 m 2 /ha, con valores de cobertura del 55'/ aproximadamente. La in
vestigaci6n ern este sistema se dirige ahora hacia innovaciones de manejo silvi
cultural (raleos, podas, arreyi'; y densidades iniciales de plantaci6n), que per
mitan extender el per(odo de integraci6n silvopastoril. 
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Sistemas silvapostorlles (postoreo enpinores)

UA * Unidades onimoles de 350 kg peso vivo
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Figura 13. 	 Carga animal promedio utilizada en 1984, an funci6n de la ed!d de la plantaci6n
 
de Pinus caribaea. Empresz Celulosa de Turrialba, Pavones, Turrialba, Costa Rica.
 

AREAS SI LVESTRES 

Aunque se oye con frecuencia que Am6rica Central es una regi6n netamen
te agrfcola, Io cieto es que m~s de la mitaJ de la superficie de la regi6n no tiene 
aptitud para producci6n agropecuaria. El uso m6s apropiado de tales tierras es 
fa de conservaci6n de su cobertura natural de vegetaci6n para proveer un flujo 
sostenido de recursos fundamentales como agua, madera y vida silvestre, y el 
de mantenimiento de procesos ecol6gicos, conservaci6n de la diversidad gen6ti
ca y promoci6n del turismo, educaci6n ambiental e investigaci6n cient(fica. 

Debido a la deforestacion masiva que est6 ocurriendo en America Central 
y Rept~blica Dominicana, estos pa(ses han tomado medidas legislativas y t~cni
cas para asegurar que un porcentaje importante de su territorio sea legal y efec
tivamente protegido de la deforestaci6n y degradaci6n, mediante la creaci6n y 
el manejo de Areas silvestres piotegidas. 

En la actualidad, m~s de 230 Areas silvestres que cubren un 9 por ciento de 
la regi6n han sido establecidas; la mayor(a de 6stas ya tienen un manejo activo 
en el campo. El apoyo a estos esfuerzos es cada vez mayor por parte del pibli
co y de los "decisores" de la regi6n. 

Desde su creaci6n en 1976, el Programa de Areas Silvestres del CATIE ha 
tenido un papel importante en contribuir al crecimiento de la red de Areas pro
tegidas, mediante actividades de: (a) capacitaci6n en ciclo corto y posgrado del 
personal responsable del manejo de Areas silvestres; (b) asesorfa tdcnica a pro
yectos claves y (c) asistencia a los pa(ses en la consecuci6n de recursos finan
cieros para proyectos prioritarios. 

Durante 1985, el Programa auspici6 cinco actividades de capacitaci6n en 
ciclo corto sobre protecci6n, planificaci6n y manejo de Areas silvestres para 120 
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profesionales y personal de campo, en su mayora de los pafses miembros del 
CATIE pero tambi6n de otros 11 pa(ses latinoamericanos. Asimismo, un total 
de cuatro estudiantes de posgrado egresaron del Programa despu6s de defender 
su tesis. Tambi~n, el Programa cooper6 con varios profesionales de la regi6n a 
lograr cupos y financiamiento para participar en eventos de capacitaci6n fuera 
de la regi6n. 

En 1985, en el campo de la asesorfa t6cnica, el personal del Programa apo
y6 a m~s de cincuenta proyectos prioritarios de conservaci6n de bosques tro
picales, de especies amenazadas, 6reas costeras y culturas ind (genas en 6reas sil
vestres en su mayorfa localizadas dentro de los pafses miembros perc tambi6n 
en Colombia, Venezuela, Ecuador, Per6 y Belice. La actividad del Programa 
dentro de estoF proyectos incluye: (a) asesoria en la selecci6n, planificaci6n y 
desarrollo de 6reas silvestres individuales y de sistemas nacionales de 6reas pro
tegidas; (b) apoyo en el fortalecimiento irstitucional, y (c) tunci6n de enlace 
con agencias internacionales que proveen apoyo tdcnico y financiero a proyec
tos conservacionistas. Estos incluyen: la Uni6n Internacional para la Conserva
ci6n de la Naturaleza (UICN), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el 
Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO y el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Medio Ambiente. 

Algunos d- los proyectos en donde se destaca el papel del Programa, du
rante 1985, son los siguientes: 

Proyecto de Estudio para el Manejo de Areas Silvestres de la Comarca Indfgena 
Kuna, de PanamA. El Programa tiene asignado un asesor con tiempo completo 
a este proyecto piloto, cuyo objetivo es conservar la cultura ind(gena Kuna y 
los bosques dL su comarca, mediante el establecimiento de una 6rea protegida 
planeada y manejada por los propios indfgenas. El CATIE, a trav6s del Progra
ma de Areas Silvestres, en 1985 tambi6n capacit6 a m~s de 20 kunas en cursos 
y seminar ios durante el aio y contribuy6 a la obtenci6n de donaciones prove
nientes de parses extranjeros por m6s de $200,000 para apoyar al proyecto. 

Proyecto de planificaci6n del Parque Nacional Braulio Carrillo, Costa Rica. Co
mo parte de este proyecto que concluy6 en 1985, el Programa aport6 dos ase
sores internacionales que trabajaron con un equipo de planificaci6n del Servicio 
de Parques Nacionales y que terminaron el plan de manejo, interpretaci6n y di
sefio para el desarrollo de este parque. El Proyecto fue financiado por la Agen
cia Internacional para el Desarrollo (AID) y el Gobierno de Costa Rica. Como 
un ejemplo de los esfuerzos del Programa paia que los estudiantes de posgrado 
realicen su tesis sobre proyectos prioritarios, un estudiante de posgrado trabaj6 
con los asesores del Progiama en el proyecto y prepar6 un diagn6stico sobre la 
situaci6n de educaci6n ambiental en Costa Rica y un plan para un centro nacio
nal de educaci6n ambiental en el Parque Nacional Braulio Carrillo, ambos como 
proyectos de tesis. 

Proyecto de Planificaci6n del Parque Nacional de La Amistad Costa Rica-Pa
namS. El Programa ha tenido, desde 197c, un papel clave en asesorar la plani
ficaci6n de este parque, el ms diverso en t6rminos ecol6gicos en el 6irea cen
troamericana. En 1985, se inici6, con financiamiento de ]a Fundaci6n Donner 
y el Gobierno de Costa Rica, la segunda etapa de la planificaci6n del secto cos
tarricense del parque. Ya se ha contratado, por parte del CATIE, un equipo 
multidisciplinario que est6 trabajando conjuntamente con un equipo nacional 
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interinstitucional en lapreparaci6n de un plan de manejo del 6rea. A lavez, el 
equipo esth preparando un documento con directrices para el manejo coordi, a
do de la Reserva de laBiosfera y Sitio de Patrimonio Mundial de laCordillera 
de Talamanca, que incluye el sector costarricense del Parque Internacional La 
Amistad y varias reservas ind(genas y otras 6reas protegidas adyacentes que,
conjuntamente, cubren medio mill6n de hect~reas, o sea, el 10 por ciento del 
territorio de Costa Rica. 

Ademls, el Programa realiza investigaciones sobre recursos arqueol6gicos,
culturas indfgenas contemporneas, estudio de flora y fauna, todos ellos vitales 
para planear, en forma adecuada, el de~arrollo del 6rea. El Programa tambi~n 
provee asistencia t~cnica a laFundaci6n y Servicio de Parques Nacionales de
Costa Rica en laconsecuci6n de apoyo financiero internacional para el proyec
to; en 1985, este apoyo fue superior a los US$100,000.00. 

Conservaci6n y manejo de 6reas pantanosas. Durante 1985, en un Osfuerzo con
junto con UICN y WWF, se inici6 un proyecto para laconservaci6n y manejo
de 6reas pantanosas de laregi6n, tales camo esteros, manglares y pantanos de 
agua dulce. Estos ecosistemas son muy importantes por lagran cantidad de bie
nes y servicios que proveen a lasociedad, (como lo Ps laproducci6n pesquera) 
pero son cada d fa m~s arnenazados por ladeforestaci6n, lacontaminaci6n y el 
cambio no racional a otros usos. Se han seleccionado aproximadarnente doce 
ireas donde se estn iniciando proyectos pilotos de manejo do ireas himedas;
el Programa dio asesori'a y apoyo en lacapacitaci6n de personal. Algunos de es
tos sitios son: el Biotopo Univetsitario de Monterrico, Guatemala; el Refugio
de Vida Silvestre Barra de Santiago, El Salvador; los mdnglares del Golfo de 
Fonseca, Hcnduras y Nicaragua; los manglares d Sierpe-TJrraba, Costa Rica 
y los ecosistemas anegados de laProvincia de Boc.,s del Toro, Panarni. 

CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Los paises centroamericanos tienen necesidad de manejar racionalmente 
sus cuencas hidrogr~ficas y do desarrollar actividades en esta especialidad; por
 
esta raz6n, se estableci6 en 1985 elPrograma Regional de Manejo de Cuencas
 
Hidrogrficas. El nfasis es un 
Manejo Integral de las Cuencas, Iocual, intrin
secamente, conlleva un enfoque interdisciplinario, considerando a lacuenca co
mo un "sistema"con cuatro componentes: demogrfico, social, econ6mico y
 
biof isico.
 

En una primera etapa, se inici6 elPrograma con lacapacitaci6n de quienes
trabajan en el manejo de cuencas, ya sea a travs de curss formales que condu
cen a laobtenci6n de lamaestr fa que otorga el CATIE, o cursos cortos y talle
res; de esta manera, so logra el fortalecimiento de las instituciones nacionales 
ligadas al manejo de cuencas hidrogrificas. Ademilis, el Programa inci6 algunas 
actividades de investigaci6n, entre ellas, las siguientes: 

Cuenca del r'o Tufs. Desde 1984, se ha venido trabajando en actividades de 
diagn6stico, educaci6n, medio ambiental y cooperaci6n con lacomunidad para
lograr laemisi6n de un decreto ejecutivo-que declare laparte superior de la 
cuenca de ese rfo como Reserva Forestal de Protecci6n. Se ha previsto laelabo
raci6n de un Plan "'eInvestigaci6n que involucrar, a los tres Departamentos tdc
nicos del CATIE en actividades interdisciplinarias. 

http:US$100,000.00
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Bosques nublados en el tr6pico htmedo. Se concluy6 el estudio bibliogr~fico 
sobre los bosques nublados en el tr6pico htmedo el cual fu financiado por la 
UNU con cooperaci6n del CIM-Alemania; en este estudio se contemplan as
pectos de distribuci6n, terminolog(a, ecolog(a, macroclima, hidrologfa y con

servaci6n de los bosques nublados. El documento final (77 p~ginas con m~s de 
200 referencias bibliogr~ficas citadas en el texto que gener6 este trabajo) 
recibi6 la aprobaci6n de la UNU. Su publicaci6n se har6 en 1986. 

Proyecto Regional de Manejo de Cuencas Tropicales. En 1985, se iniciaron las 
actividades propias de este proyecto, con el cual se han iniciado nuevas investi
gaciones que se vienen realizando como tema para tesis de los estudiantes de 
posgrado. Se inici6 un laboratorio experimental de campo (finca La Selva, en la 

cuenca del r(o Tufs) que silva como herramienta para capacitaci6n, demostra
ci6n, extensi6n e investigaci6n. Dentro de este proyecto se concluy6 una inves
tigaci6n sobre el tema "Metodologfa para la determinaci6n de prioridades de 

manejo integral de cuencas hidrogr~ficas y su aplicaci6n en Costa Rica". 

ASISTENCIA TECNICA 

El CATIE colabora con las instituciones nacionales, particularmente en el 
diseho y ejecuci6n de proyectos de desarrollo hacia los cuales se deben orientar 
los resultados de las investigaciones. 

En Silvicultura se ha trabajado en Guatemala, El Salvador, Haiti, Hondu
ras, Nicaragua, Costa Rica, Panamh, Ecuador, Per6 y Bolivia. 

En el irea de cuencas se realizaron 14 asesorfas: cuatro a largo plazo, y 
diez a corto plazo, con su respectivo seguimiento. De todas ellas se prepararon 
los informes correspondientes. Se produjeron 12 documentos t6cnicos, algunos 
como materiales de ensehanza para los cursos cortos, algunos para ser presenta
dos en reuniones y congresos internacionales y otros como informes generados 
por las acciones de asistencia tdcnica que se Ilevaron acabo durante el aio. 

En el campo de reas silvestres se atendieron varias solicitudes de asisten
cia tdcnica hechas por algunos pafses latinoamericanos, en particular en rela
ci6n con el establecimiento, desarrollo y operaci6n de los parques nacionales, 
rama que, en la actualidad, tiene un alto grado de interns en los parses del Srea 
tropical de Am6rica Latina. 

Adem~s de estos proyectos, el Programa brind6 asesorfa t~cnica y apoyo 
en capacitaci6n y obtenci6n de recursos a muchas otras 6reas protegidas en la 
regi6n. Algunos de ios mhs importantes de estos esfuerzos se concentraron en 
el Parque Nacional/Reserva de la Biosfera/Sitio de Patrimonio Mundial Darien, 
Panamh; Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Costa Rica; Parque 
Nacional Volcin Masaya, Nicaragua; Reserva de la Biosfera y Sitio de Patrimo
nio Mundial Rr'o Plltano; Parque Nacional La Tigra y Monumento Nacional/ 
Sitio de Patrimonio Mundial Cop~n, todos en Honduras; la propuesta Reserva 
de la Biosfera Trinacional Trifinio-Montecristo, en la frontera entre Honduras, 
El Salvador y Guatemala; y el Sistema de Biotopos Universitarios de la Univer
sidad de San Carlos, Guatemala. Fuera de los pa(ses miembros, se dio apoyo a 
la planificaci6n y manejo de reservas, como la de Pacayas-Samiria, en la Ama
zonia Peruana; el Parque Nacional Los Nevados, en Colombia y el Parque Na
cional Galapagos, en Ecuador. 
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En un esfuerzo compartido con el Centro de Conservaci6n para el Desa
rrollo de la UICN, en 1985 se iniciaron proyectos conjuntos con los pa(ses 
miembros del CATIE para lograr una mejor integraci6n de laconservaci6n y el 
proceso de desarrollo socioecon6mico. En 1985, estos proyectos incluyeron: 
(a) un estudio de c6mo mitigar el impacto ambiental (especialmente, el efecto 
de la deforestaci6n y de laconstrucci6n de carninos en laregi6n atl~ntica de 
Costa Rica) y (b) un estudio conjunto con elPrograma de Cuencas del CATIE 
y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento de Costa Rica, sobre c6mo miti
gar el impacto ambiental y estudiar laviia Otil del proyecto de riego Arenal-
Tempisque en Guanacaste, Costa Rica. Finalmente, el personal del Programa 
produjo en 1985 mis de 10 publicaciones tecnicas sore estos proyectos y par 
ticip6 en ponencias sobre tales proyectos en varias conferencias internacionales. 

Servicios 

En el Area de recursos naturales renovables funcionan varios servicios de 
de diferento cobertura as(: 

El Banc, Latinoamericano de Semillas Forestales (BLSF). Esta unidad de ser
vicio fue incorpolada al Programa de Silvicultura en el transcurso de 1985. 
AdemAs de las activ'dades de investigaci6n y cooperaci6n tdcnica, el Banco es 
un servicio que recolecta y distribuye germoplasma en los pa(ses del tr6pico, 
El volumen de actividades del Banco se ha incrementado notablemente en el 
iltimo tiempo. Se trata de una entidad arraigada en lacomunidad cient(fica 

forestal. 

Fir.ca Forestal. En ella estin instalados varios experimentos que forman parte 
del Piograma de Silvicultura y en general de otros programas del Departarnento 
de Recuisos Naturales Renovables. La Finca Forestal ;nciuye 31 experimentos 
vigentes, que son apoyados por laadministiaci6n de ja misma. Adem.s, sirve 
como Area de prActicas tanto para elPrograrna de Maestr(a como para activida
des de capacit-ci6n de corto plazo en el ;ea de recursos naturales renovables. 

Durante 1985, se iniciaron trabajos destinados a ]a formulaci6n de un 
plan de manejo torestal de la finca, pata lo cual se continu6 elmapeo de Areas y 
se organiz6 un ciclo de visitas semanales de personal del Departamento, para 
iniciar en 1986 laelaboraci6n de un plan de manejo sobre bases t6cnicas. 

Banco de Datos Forestales. Durante 1985 se .ontinu6 elingreso de informa
ci6n al Banco de Datos Forestales. Todos los datos de los experimentos lieva
dos a cabo por elPrograma de Silvicultura on 1985 han ingresado al Banco de 
Datos. Otros programas del Departamento, En especial, elde Sistemas Agrofo
restales, han grabado tambi~n su informaci6n ei elBanco. 

El rango geogrfico de la informacibn se anpli6 con Ia ;nclusi6n de pa'ses 
de America del Sur, Puerto Rico y Repiblica Dominicana. 

Existe una metodolog(a definida de ensayc.s silvicolas para especies de 
lefia y iso mOltiple, y jna serie de formularios pLra ensayos de silvicultura en 
general. Durante 1985 se modificaron 31 formulr, ios, estandariz~ndolos e in
cluyendo c6digos para tratamientos experimentales. 

El Banco de Datos permitir obtener rpidamente informaci6n sobre el 
comportamiento de especies y bosques bajo diferentes condiciones. 
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Tambi~n en 1985, se inici6 el disefio de una base de datos. Se avanz6 en 
la diagramaci6n de los respectivos formularios y en la conceptualizaci6n de un 
sistema de manejo de datos. 

Informaci6n y Documentaci6n Forestal. El objetivo b6sico de este servicio es 
impulsar la transferencia de tecnolog(a forestal entre los profesionales de Amd
rica Latina y en especial, del 5rea tropical 

Documentaci6n. Se ha avanzado en el procesamiento de informaci6n biblio
gr~fica en las colecciones de: Fauna Silvestre Neotropical, Lefia y Fuentes 
Alternas de Energ(a, Agroforesterfa, y Recursos Naturales. 

Se hizo un sondeo entre los centros de documentaci6n forestal en cuanto 
al uso de "software" para procesar informaci6n bibliogrhfica del cual result6 lo 
siguiente: 

Muchos centros internacionales de informaci6n han adoptado o van a 
adoptar la versi6n del paquete MINISIS (desarrollado por UNESCO) para de
sarrollar bases de datos que tengan compatibilidad con otros centros de docu
mentaci6n forestal establecidos en pa(ses desarrollados. Esas bases pue
den ser operadas con microcomputadoras y tambi6n ser utilizadas por procesa
dotes centrales. Algunos pa(ses latinoamericanos que van a la vanguardia en la
bores de automatizaci6n de colecciones de documentos, en raz6n de sus limita
clones presupuestarias, trabajan con microcomputadoras, Io cual permite au
mentar apreciablemente la posibilidad de compatibilizar operaciones de ingre
so y de intercambio con otros centros de documentaci6n. En vista de lo ante
rior, INFORAT decidi6 adquirir el "software" comercial de uso m~s generali
zado en los parses en vfas de desarrollo y esperar a que se complete el proceso 
de perfeccionamiento de MINISIS. 

Servicios editoriales. Se definieron tres clases de documentos para el Departa
mento con base en su contenido y en los usuarios potenciales: (1) Documentos 
primarios, con series did~cticas, cientfficas, t6cnicas y divulgativas; (2) Docu
mentos secundarios (subproductos de los primarios pero producidos por auto
res secundarios) y (3) Documentos informales (en estado de "prepublicaci6n",
los cuales pueden alg~n dfa ver la luz como documentos primarios). Esta terce
ra clase la constituyen, bsicamente, los documentos de trabajo sin incluir los 
documentos de rutina. 

El servicio brind6 apoyo a los programas del Departamento en correc
ci6n de estilo de los manuscritos produIcidos y en el disefio de gr;ficas y ma
pas. Para ello, tuvo en operaci6n un pequeiho taller de disehio. Tambidn, INFO-
RAT opero un taller de impresi6n para producir documentos mimeografiados.
Se estableci6 una lista computarizada de usuarios de INFORAT, (la cual 
incluye 67 pa(ses) clasificados por 5rea de interds (temtica) y ocupaci6n profe
sional. Esta clasificaci6n permite una distribuci6n selectiva de publicaciones 
con evidente econom(a de esfuerzos y de recursos. La codificaci6n disefiada 
por INFORAT permite ampliar el sistema de ingreso de usuarios para cubrir a 
otras dependencias del Departamento o del CATIE. 
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Avances 
en la ensefianza 
L a ensefanza y la investigaci6n son actividades prioritarias y conexas del 

CATI E. La ensefianza incluye los estudios de posgrado y el desarrollo de 
actividades de Capacitaci6n. 

Los procesos de ensehianza-aprendizaje se han estructurado de tal forma 
que se integran a los proyectos de investigaci6n que Ilevan a cabo los departa
mentos t~cnicos del CATIE en las 5reas de prodLIccibn animal, producci6n ve-
getal y recursos naturales renovables. Con este prop6sito de integraci6n, a par
tir del inicio del aSo 1985, se estableci6 el Departamento de Estudios de Pos
grado y Capacitaci6n cuya estructura fue aprobada por el Consejo Directivo del 
CATIE en [a reuni6n ordinaria celebrada eii el rues de enero del mismo aSo. 

Estudios de posgrado y capacitaci6n 

La estructura organizativa de este Departamento fue diseihada con el pr6-
p6sito de responder eficientemente a las acciones que se requerir in para cum
plir con los lineamientos del Plan a 10 aSos del CATIE, aplic~ndose una meto
dologfa que tomase en consideraci6n criterios tanto organizacionales como 
prospectivos (Figura 1). 

En cuanto a la imagen institucional, se han considerado dos elementos 
b~sicos: las condiciones de la imagen-objetivo y !os requisitos de excelencia 
que deben cumplihse en el Mrea de enseihanza de la Instituci6n. 

Lo anterior supone dos aspectos: que laimagen-objetivo sea lade una 
instituci6n de excelencia, y que cada rea del CATIE fije aquellos 1equisitos de 
excelencia que le competen. Para este trabajo de dise~o se han tornado en 
cuenta todos los antecedentes existentes y las previsiones emergentes del pro
ceso de planeaci6n a 10 ahos. 

La nueva dependencia se estructur6 con la finalidad de fortalecer lafun
ci6n educacional del Centro para prornover el desarnollo de acciones coordina
das por parte los distintos agentes y para asignar los recursos que deben inter
venir en el proceso de enseianza-aprendizaje. 

Un principio busico que sustenta laoperaci6n de este Departamento es 
que laactividad de enseiianza es en el Centro, el pioducto de un quehacer inter
departamental que se fundamenta en los procesos y productos de lainvestiga
ci6n cient(fica y tecnol6gica. 

La observancia de Ioarterior no solamente impide caer en una concep
cibn dicot6mica entre ense~anza e investigaci6n, sino que constituye la base de 



75 

0 

Centro Agron6mico Tropical de Investigacifn y Enseiianza 

lafilosoffa integral del proceso educativo, tal como se entiende y practica en
 
laInstituci6n. El Departamento, por consiguiente, constituye una instancia de
 
gesti6n quedando a cargo de los dep rtrnentos ttcnicos y sus docentes-inves
tigadores laejecuci6n de las acciones educativas espec-ficas.
 

Misi6n General. La nueva dependencia deberh planificar, coordinar, apoyar, su
pervisar y evaluar todas las acciones de forrnaci6n de recursos humanos que el
 
Centro roalir,e, a fin de contribuir al logio de los siguientes objetivos generales
 
de lainstitt.cion:
 

O 	 Re lizar ensehanza de posgrado en Ciencias Agropecuarias, Forestales, y
 
afines, segLin convenios y programas concretaclos con [a Universidad de
 
Costa Rica u otras p~rblicas y privadas, nacionales o extranjeras.
 

o 	 Responder a problemas prio itarios en laagilcultura y lavida rural del
 
tr6pico americano utilizando un enfoque multidisciplinario e integral.
 

Considerar especialmente el estudio de sistemas agropecuarios y foresta
les que p 	-mitan el desarrollo tecnol6gico de las fincas. 

Consejo Directivo 

Consej° Academic°
 

[Direccidn del CATIE 

DPV 	 DPA DRNR
 

/Comite' 	 Tdcnico Acodmico 

Sisemas
 

" ion eLCoordinodor del Progromo de Estudios de Poscjrudo 

Figura 1. 	 Estructura organizativa del Departamento de Estudios de Postgrado y Capaci
tacl6n, DEPC. DPA: Departamento de Producci6n Animal; DPV: Departamen
to de Producci6n Vegetal; DRNR: Departarnentn de Recursos Naturales Reno
vables. 
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Funciones. Para cumplir con la Misibn General, el departamento cumple las si
guientes funciones: 

El 	 Pioporcionar apoyo tdcnico a las actividades de formaci6n de recursos 
humanos en sus fases de planeaci6n, programacibn, conducci6n y evalua
ci6n; 

0l 	 Desarrollar enfoques, sistemas, m~todos, procedimientos y recursos edu
cacionales vinculados a las areas disciplinarias y de trabajo del CATIE, 
aplicables en el Centro y en las instituciones educacionales de los parses; 

0l 	 Llevat a la practica los aspectos tdcnicos de las relaciones de cooperaci6n 
con instituciones nacionales e internacionales, prblicas o privadas, cuyas 
actividades en matcr ia de fo maci6n de recursos humanos sean de inte 
res para el Centi o; 

El 	 Piornove el desarrollo de acciones destinadas a favorecer la aplicaci6n 
del enfoque multidisciplinario e integral en los piocesos de ensehanza
aprendizaje que realice o apoye el Centro; 

i-	 Pone en p actica acciones de seguimiento, desarrollo y apoyo a egresa
dos; 

El 	 Planific:i y ejecutar las acciones de desarrollo institucional en el imbito 
educativo; 

El 	 Formula las estrategias de comunicaci6n, disehando y produciendo los 
medijs necesarios, en el matco de la polftica oficial de comunicaci6n 
del CATI E. 

Requisitos de Excelencia en la Ensefianza. Los requisitos de excelencia que a
poyan la imagen-objetivo en el 6sea de enseianza son los siguientes: 

El 	 Responde a las necesidades del desar ollo de los paises; 

El 	 Inte veni en las acciones de modificaci6n de las situaciones carenciales 
utilizando U11 entoque multidisciplinai io e integral; 

El 	 Apoyar las acciones educativas que surjan en los paises; 

El 	 Opera con un alto gr ado de eficiencia interna y externa; 

E 	 Actuat coherentemente con los sehalamientos del mandato institucional; 

El 	 Persistii en aquellos dominios en los que el Centro opera con mayor ef i-
ciencia; 

El 	 Actuar con un crite io de calidad, entendido dste como el cumplimiento 
de requisitos acad6micos, cient fficos, tecnol6gicos y pedag6gicos. 
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El 	 Cumplir con los criterios b~sicos de la planeaci6n educativa, diagnostican
do las condiciones del ambiente y el entorno cuidando la calidad de los 
insumos, normalizando los aspectos procesuales, cumpliendo con las 
competencias de los perfiles de calidad y evaluando permanentemente las 
acciones tomadas. 

Programas 

Las actividades de posgrado y capacitaci6n se Ilevan a cabo a travs de 
cinco programas: Maestrfa; Especial izaci6n; Capacitaci6n; Seguim iento y Apo
yo a los egresados; e Investigaci6n y Desarrollo Educativo. Los objetivos de es
tos programas son los siguientes: 

Programa de Maestrfa, Formar Ingenieros agr6nomos o personal equivalente en 
campos de interns para el desai rollo agropecuario de los pa(ses, bajo una orien
taci6n program6tica definida. Esta orientaci6n debe permitir al estudiante el 
aprendizaje y manejo de los aspectos te6ricos y pr6cticos de la investigaci6n 
agrfcola v de la transferencia tecnol6gica, mediante el desarrollo de un curricu
lum conducente al grado de MS. 

Prvgrama de Especializaci6n. Formar graduados en el campo silvoagropecuario 
en reas espec(ficas y/o disciplinarias de interns para el desarrollo agropecuario 
y rural de los pafses, mediante acciones educativas no conducentes a la obten-
ci6n de un grado acad6mico. 

Programa de Capacitaci6n. Capacitar y /o adiestrar a personal tdcnico en 6reas 
espec'ficas de determinados campos ocupacionales de inter6s para el desarrollo 
agropecuario de los palses, mediante la ejecuci6n de acciones de corta dura
ci6n. 

Programa de Seguimiento y Apoyo a los egresados. Desarrollar acciones ten
dientes a establecer y mantener relaciones constantes y positivas con los egre
sados del CATIE. 

Programa de Investigaci6n y Desarrollo Educativo. Planificar y Ilevar a la proc
tica acciones de investigaci6n educativa, desarrollo curricular, desarrollo institu
cional y comunicaci6n educativa. 

A continuaci6n e describen en detalle dos de los cinco programas men
cionados: el Programa de Maestria y el Programa de Capacitaci6n, los cuales 
adquirieion fisonomia propia en 1985. Los otros tres programas no concreta
ron avances durante el aho. 

MAESTRIA 

En el area de los estudios avanzados, el Programa de maestr'a, tuvo el co
metido de fortalecer la funci6n de ensehanza atravds de actividades espec(ficas 
en los siguientes renglones: el rediseio de los estudios de postgrado, con base 
en un nuevo enfoque regional; el impulso del desarrollo curricular; la amplia
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ci6n de la matricula para los parses miembros; y la formulaci6n e instrumenta
ci6n de la ejecuci6n del proyecto de Fortalecimiento acad6mico (Higher Educa
tion CATIE-ROCAP/AID). 

En cuanto al redisehio de los estudios de posgrado con base en un nuevo 
esquema regional, se propici6 la suscripci6n de acuerdos de cooperaci6n con los 
sistemas de educaci6n superior de los parses miembros, quedando involucradas 
en esta red de vfnculos de cooperaci6n m~s de 25 instituciones acad~micas y, 
en muchos casos, los Consejos Nacionales de Educaci6n Superior, asf como im
portantes centros de investigaci6n del sector piblico agropecuario. La red de 
cooperaci6n tiene como prop6sitos principales el ampliar la base de apoyo del 
Programa de Estudios de Posgrado del CATIE, propiciar la cooperaci6n hori
zontal entre las instituciones y aprovechar la experiencia acumulada y recursos 
del Centro para fortalecer el quehacer acadknico del conjunto. La conforma
ci6n de la red cre6 las condiciones 6ptimas para dar un paso de significativa im
portancia, como es la constituci6n del Consejo Acad6mico, 6rgano de gobierno 
previsto en el nuevo contrato constitutivo del Centro. De esta manera, los sis
temas de educaci6n superior de los pafses miembros ocupar~n, a travs de sus 
representantes, una posici6n clave en la conducci6n misma del Programa de Es
tudios de Posgrado del CATIE. 

Acuerdos con Instituciones de Educaci6n Superior.; 

El siguiente listado, asi como la Figura 2 permite una percepci6n detallada 
y comprensiva de las instituciones involucradas en la red regional de coopera
ci6n, asf como de los pafses a los que pertenecen. 

COSTA RICA (Acuerdos Bilaterales)
 
Universi,,- F tt-' a Distancia (UNED): suscrito el 9/10/85.
 
Instituto Tecnol6gico de Costa Rica (ITCR): suscrito el 14/10/85.
 
Universidad Nacional (UNA): suscrito el 22/01/86.
 
Universidad de Costa Rica (UCR): en negociaci6n.
 

GUATEMALA (Acuerdos Bilaterales)
 
Universidad Rafael Landivar (URL): suscrito el 13/11/85.
 
Universidad del Valle (UV): suscrito el 13/09/85.
 
Universidad de San Carlos (USC): suscrito el 7/02/86.
 

HONDURAS (Acuerdos Bilaterales, prontos a suscribirse)
 
Universidad Nacional Aut6noma de Honduras (UNAH).
 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACI FOR).
 
Escuela Agricola Panamericana (EAP).
 
Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales (MARN).
 

NICARAGUA (un solo acuerdo, suscrito el 30/08/85).
 
Universidad Nacional Aut6norna de Nicaragua, Nicleo Managua (UNAN).
 
Universidad Nacional Autdnorna de Nicaragua Le6n (UNAN).
 
Universidad Cat6lica Centroamericana (UCA).
 
Institutos Agron6micos.

Consejo Nacional de Educaci6n Superior (CNES).
 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).
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PANAMA (un solo acuerdo, suscrito el 20/12/85).
 

Universidad de Panam5 (UP).
 
Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panamh (IDIAP).
 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
 

REPUBLICA DOMINICANA (un solo acuerdo, suscrito el 13/08/85). 

Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD).
 

Asociaci6n Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) en representa

cibn de:
 
Universidad Cat6lica Madre y Maestra (UCAMAYMA)
 

Universidad Naciogal Pedio Henr;quez Uieha (UNPHU)
 

Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo (ITSD)
 

Universidad Central del Este (UCE)
 

Universidad Aut6noma (UAPEC)
 

Unversidad Nordestana (UN)
 

Instituto Superior Agropecuario (ISA) en repaesentaci6n propia y de tres ins

titutos agion6micos.
 

Consejo Nacional de Educdci6n Superi or, CONES.
 
Secretar'a de Estado de Agi icultuia (SEA).
 

CONES 

URLUNAHUASD 
URL ESNACIFOR UCAMAYMA 

MA MARN .UNPHU 
EAP ITS 0 

UCE 
CNES UAPEC 
UNAM UN 
UCA IA 

ADRU 

SEA 

ucTCR 

MG! 

S IDIAP 

Figura 2. Representacl6n Geogr~f ica do la Red. 
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Bases para las negociaciones 

El proceso de concertaci6n de acuerdos con las instituciones de educa
ci6n superior de los pa(ses miembros, se bas6 en el contenido del documento 
"Bases del CATIE para establecer acuerdos y convenios con las universidades", 
conforme a las instrucciones dadas por el Consejo Directivo en sus Reuniones 
Tercera Ordinaria y Cuarta Extraordinaria. 

En la primera secci6n de dicho documento, "Elementos B6sicos", se re
conoce, tanto el mandato que tiene el CATIE para el desarrollo de programas 
de formaci6n de recursos humanos, como su larga experiencia y suficiente ca
pacidad para dar cumplimiento a tal mandato. Tambi~n menciona que, para la 
conduccidn y coordinaci6n de las actividades de enseiianza, el Centro cuenta en 
la actualidad con el Departamento de Estudios de Posgrado y Capacitaci6n. 
Por 6ltimo, se pone Anfasis en que las acciones de ensehanza deberin expresar 
la fndole y vocaci6n regional de Ia acci6n del Centro en t6rminos de las necesi
dades a atender; la adecuaci6n de los programas a la situaci6n de los pa(ses en 
el marco de Ia consulta permanente; el enfoque prospectivo de los programas 
sin menoscabo de la atenci6n a los problemas inmediatos; la ampliaci6n de la 
base del sistema de posgrado mediante la participaci6n de las instituciones aca
d~micas de los paises miembros; y finalmente, la complementaci6n de los es
fuerzos de las institLiciones nacionales mediante una c'i6n de CATIE que de
berb ser cooperativa, m6s nunca competitiva. 

En la segunda secci6n, "Aspectos organizativos", se hace referencia al 
hecho de que el CATIE debe operar en forma conjunta con las universidades, 
segbn su contrato de creaci6n; del mismo modo, se menciona la Resoluci6n N6
mero 5 de la Tercera Reuni6n Ordinaria del Consejo Directivo, por Ia que se 
insta ai Director a "intensificar y acelerai la concertaci6n de acuerdos con 
otras univeisidades de otros paises, paiticularmente de aquellos miembros del 
CATIE, con el fin de ampliar y fortalecer la base del sistema de posgrado". Por 
consiguiente, se estipula que si el Centro ha de operar como eje de una red de 
cooperaci6n en materia de programas de posgrado, debe reconoc6rsele plena ca
pacidad para conducir y coordinar las acciones educativas demandadas por los 
pdlses miembros y concertadas con las instituciones acad6micas de los inismos. 
De lo cual se deriva que el Centro tendr, una Coordinaci6n de Estudios de Pos
grado enmarcada en el Departamento de Estudios de Posgrado y Capacitacion; 
un Comit6 Tdcnico-Acad6mico integrado por investigadores-docentes de los 
tres departamentos tdcnicos y un nuevo Reglamento de Estudios de Posgrado 
adecuado a la naturaleza regional de la acci6n del Centro y aprobado por las 
miximas instanciaF decisorias del mismo. Tal reglarnento deberj garantizar la 
independencia acaddmica de los programas educativos, cuya conducci6n t6c-
nica estari en manos de la instancia colegiada denominada como Comitd T~c
nico-Acad~mico. Tambi~n, establece que los programas educativos se enmar
car~n en las decisiones de pol(tica que establezca el Consejo Directivo; se orien
tarn con base en las recomendaciones emanadas del Consejo Acad6mico y es
tar~n -al igual que cualquier otra actividad del CATIE- bajo la supervisi6n de 
la Direcci6n del Centro. Se estipula, por 6ltimo, que el Consejo Acad6mico de
ber, ser adecuadamente representativo del conjunto de los sistemas de educa
ci6n superior de los pa(ses miembros y que serh atribuci6n del Centro el otor
gar el grado de Magister Scientiae, pudiendo hacerlo por si o en forma conjunta 
con las universidades de la regi6n o fuera de ella con las que tenga acuerdos de 
cooperaci6n. 
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En la tercera secci6n, "Objeto de los convenios v acuerdos", se establece 
que la finalidad de los mismos ser6 la cooperaci6n en materia de investigaci6n y 
ensehanza. Del mismo modo, se estipula que en cuanto a la enseiianza de pos
grado, los acuerdos tomardn en consideraci6n la participaci6n de las universida
des en los siguientes renglones: 

o La determinaci6n de necesidades de formaci6n de recursos humanos; 

0 	 Los procesos de selecci6n y admisi6n de estudiantes de posgrado; 

0 Las actividades de nivelaci6n que se realizar~n en los propios pa(ses; 

0 	 El desarrollo de algunos de los cursos del Programa de Posgrado; 

0 	 La tutorfa para la realizaci6n de las tesis en los propios pa'ses; 

El 	 El apoyo y seguimiento de egresados del CATIE; 

0l 	 El desarrollo de programas de capacitaci6n docente con apoyo del CA-
TIE; 

El 	 El diseho y la producci6n de materiales instruccionales. 

Concertaci6n de acuerdos 

El proceso de concertaci6n de acuerdos se llev6 a cabo en la totalidad de 
los paises miembros y en todos los casos se procur6: (a) la intervenci6n de los 
ministerios en la firma cle los acuerdos; (b) la participaci6n de Consejos Nacio
nales de Educaci6n Superior, donde existen; y (c) el logro de un solo convenio 
por pafs, en el clue interviniesen todas o la mayorfa de las instituciones acad6-
micas locales. 

No todos los acuerdos ya suscritos, ni los que est~n por suscribirse, son 
iguales en cuanto a los tres puntos mencionados. Sin embargo, las variantes no 
afectan el objeto de los acuerdos, como tampoco el sentido y prop6sito funda
mentales de los mismos. Los esquemas que se siguieron en general, fueron los 
siguientes: 

Participaci6n ministerial. La participaci6n de los Ministe ios o Secretarfas de 
Estado, rectores del sector agropecuario, estuvo encaminada a que los acuerdos 
con las universidades e instituciones de educaci6n superior contasen tambidn 
con la firma de las instancias nacionales que son depositarias de la representa
ci6n oficial del pais ante el CATIE y por consiguiente, principales interlocuto
res del Centro. Ademis, la participaci6n del organismo rector del sector agro
pecuario es indispensable con respecto a la planificaci6n de la formaci6n de 
recursos humanos . La participaci6n no queda s6lo en el hecho de la firma, 
sino tamhien en los mecanismos concretos de operaci6n del acuerdo. Tal es el 
caso del Comit6 que surge de cada acuerdo, el cual se encarga de elaborar los 
programas de trabajo en el pais. El mencionado Comit6 queaa integrado por 
tin representante del Ministerio, quien Io preside; un representanie por cada 
una de las instituciones firmantes; y finalmente, por el Representante dei CA-
TIE en el pafs, quien asume la secretaria t~cnica del Comitd. 
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El esquema anterior se Iogr6 plenamente en Repiblica Dominicana, Ni
caragua y Panamd (acuerdos ya suscritos) y en Honduras (acuerdo por suscri
birse). 

Sin embargo, en otros pa(ses como Guatemala y Costa Rica, el enfoque 
fue diferente debido a circunstancias particulares derivadas de normas y situa. 
ciones propias de cada una de las instituciones acad~micas. De todas maneras, 
el mecanismo previsto para la participaci6n ministei ial es una.carta de entendi
miento posterior a la firma del acuerdo, mediante la cual se establece que el 
Comit6 mencionado anteriormente estarL tambi~n integrado por un represen
tante del ministerio cabecera del sector. 

Participaci6n de los Consejos Nacionales. En varios de los pa(ses miembros 
existen instancias superiores para la coordinaci6n de la ensehianza universitaria, 
con atribuciones vari ables segrn los casos, que Ilegan basta la determinaci6n de 
la pol itica de educaci6n superior, el establecimiento de normas y las asignacio
nes presupuestarias. En los paises en que existen tales instancias, se consider6 
conveniente su participaci6n en los acuerdos de cooperaci6n. Tal es el caso de 
la Reprblica Dominicana (Consejo Nacional de Educaci6n Superior, CONES) y 
Nicaragua (Consejo Nacional de Educaci6n Superior, CNES), cuyas mximas 
autoridades tambi~n suscribieron los acuerdos. En Costa Rica se han adelanta
do conversaciones con el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, el cual tam
bi~n participar'a en el Comit6 que surgir6 de los convenios suscritos a trav~s de 
un miembro de su Oficina de Planificaci6n de la Educaci6n Superior (OPES). 

Un acuerdo por pais. El prop6sito de lograr un solo acuerdo en que las partes 
fuesen el Sistema Nacional y el CATIE, se alcanz6 en Reprblica Dominicana, 
Nicaragua y Panam6 (acuerdos ya suscritos), as( como en Honduras (acuerdo 
por suscribirse). 

En Guatemala, los acuerdos son bilaterales entre cada Universidad y el 
Centro, debido a aspectos de sus respectivos marcos normativos en Io tocante a 
la autonomfa universitaria. Sin embargo, las universidades expresaron su acuer
do en que posteriormente a la firma de los convenios se constituyese un Comi
td Interinstitucional de Coordinaci6n, con la participeci6n de un representante 
de cada iUniversidad, de los organismos ministeriales dedicados a la investiga
ci6n y extensi6n y el Representante del CATI E en el pa(s. 

En Costa Rica, los acuerdos suscritos son tambi6n bilaterales, debido a 
que tanto la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Nacional y el Ins
tituto Tecnol6gico Ilegaron r6pidamente a definir los trminos de cooperaci6n 
con el CATIE, en tanto que el proceso de negociaci6n con la Universidad de 
Costa Rica (UCR) se ha desarrollado con mayor lentitud. Sin embargo, el me
canismo posterior de coordinaci6n interinstitucional ser similar al concertado 
con las instituciones guatemaltecas. 

Organizaci6n y normas. 

El esquema regional para el Programa de Posgrado del CATIE, presentado 
en p~rrafos anteriores, plantea la necesidad de prever una etapa de transici6n 
entre la situaci6n que ha prevalecido hasta hoy y dicho esquema. Tal etapa se 
refiere principalmente a los aspectos normativos y organizacionales que garanti
cen el normal funcionamiento de los estudios de posgrado en tanto se desarro
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lien las nuevas estructuras organizativas que el Programa requerirh para el me
diano y largo plazo.
 

Debe quedar en claro que Ioanterior se refiere a los estudiantes de pos
grado que ingresen a partir de 1986 ya que el resto de los estudiantes -as dos
 
generaciones que actualmente cursan sus estudios y un pequeho grupo de estu
diantes de otras generaciones, pendientes atn de graduaci6n- seguir6 cumplien
do sus actividades acaddmicas bajo 
 los t~rminos del Convenio UCR-CATIE,

conforme a laResoluci6n NO 5 de IaTercera Reuni6n Ordinaria del Consejo

Directivo (enero de 1985) y a larespuesta afirmativa dada por las autoridades
 
de laUniversidad de Costa Rica.
 

Estructura. Durante el ahio 1985, se prepa16, para someter al Consejo Directi
vo, la siguiente propuesta de estructura organizativa para elPrograma de Maes
tr'a en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Renovables (Figura 3), elaborada a partir de los lineamientos dados por el propio Consejo y conten idos 
en el documento "Bases del CATIE para establecer acuerdos con las Universi
dades". SegCn esta prupuesta, elPrograma funciona,6 en elmaico de lasi
guiente esti uctura organizativa: 

La Direcci6n Superior esta constituida por elConsejo Directivo, el 
Consejo Acad6mico y laDirecci6n del CATIE; elAmbito de gesti6n ser, el
Departamento de Estudios de Posqiado y Capacitacion y laCoordinaci6n del 
Programa de Maestr ia; laConducci6n t6Cnico-acadrnica estara a cargo del Co
mitd Tdcnico-acadenico; y,elAmbito de operaci6n Ioconstituiran los Depar
tamentos Tcnicos del CATIE. 

El Comit6 Tdcnico-acad~mico tendr6 laresponsabilidad de laconduc
ci6n t~cnico-a-ad~mica del Programa de Posgrado (as( como del Programa de 
Especializacion, cuando se ponga en marcha) y estar integrado por tres profe
sores-investigadores de cada uno de los Departamentos Tfcnicos del CATIE,
designados para tal efecto por elDirector, a propuesta de los Jefes de los mis
mos por un perfodo de dos afios. 

El Coordinador del Programa tendr laresponsabilidad de ejecutar y dar 
seguimiento a las decisiones del Comit6 Tcnico-Acad~mico, as( como de di
rigir y superisar los aspectos adninistrativo-acad~micos que corresponden al 
mbito de gesti6n (Departamento de Estudios de Posgrado y Capacitaci6n).

SerA designado por elDirector del CATIE y estari, adscrito al Departamento de 
Estudios de Posgrado y Capacitac;6n. 

Reglamento del Programa. A los efectos del per(odo de transici6n, se prepara
ron, para someter al Consejo Directivo, las siguientes propuestas sobre disposi
ciones transitorias que garanticPri lacontinuidad de las acciones en marcha y el 
inicio del nuevo ciclo acadrmico 1986-1988: 

El Se observari en todos sus t6,minos elReglamento del Programa de Estu
dios de Posgrado UCR-CATIE para todos los estudiantes graduados que ingre
saron al mismo con anterioridad al ciclo acaddmico 1986-1988, sin perjuicio
de los tdrminos de un nuevo acuerdo que Ilegara a suscribirse entre eiCentro y 
laUniversidad de Costa Rica. 

El Corresponder a laactual Comisi6n Interdepartamental de Ensehanza el 
tornar a su cargo todas las funciones y responsabilidades t6cnico-acad~micas 
del Programa referidas al nuevo ingreso, as" como las correspondientes al Co
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mitd de Admisiones, hasta tanto Ia Direcci6n del CATIE ponga en funciona
miento todos los aspectos contemplados en la nueva estructura organizativa. 

El Las responsabilidades inherentes al Coordinador del Programa ser~n cum
plidas por un funcionario del Departamento de Estudio, de Posgrado y Capaci
taci6n, hasta que la plaza correspondiente a tal posici6n sea cubierta por con
curso y la Direcci6n del Centro proceda a efectuar la designaci6n del caso. 

El Todas las actividades de desarrollo curricular necesarias en la actualidad 
para mejorar la calidad del programa de Estudios de Posgrado sern planifica.
das y conducidas por la Comisi6n Interdepartamental de Ensafianza, corres
pondiendo al Departamento de Estudios de Posgrado y Capacitaci6n actuar 
como instancia de coordinaci6n y brindar el apoyo t~cnico necesario. 

0l La Direcci6n del CATIE elaborarM una propuesta del nuevo Reglamento
de Estudios de Posgrado, la cual ser6 presentada al Consejo Directivo en su pr6
xima Reunion Extraordinaria para su aprobaci6n. 

El La Direcci6n del Centro proceder a convocar a la brevedad al Consejo 
Acad6mico, integrado por representantes de las Instituciones de Educaci6n Su
perior de los pakes miembros, a efectos de someter al dictamen del mismo los 
asuntos acaddmicos requeriJos por el nuevu enfoque regional y el crecimientc 
cuantitativo y cualitativo del Programa de Posgrado, tan pronto como se resuel
van las situaciones legales y reglamentarias pendientes. 

Desarrollo Curricular. En materia de Desarrollo Curricular, las metas departa
mentales para el ahio 1985 prevefan el fortalecimiento de la acci6n educacional 
del Centro a trav~s de la consolidaci6n de la Comisi6n Interdepartamental de 
Ensehianza, la cual cumpliria un papel protag6nico en cuanio a todos los aspec
tos curriculares, b~sicamente la revisi6n de planes y prograrnas de estudio de 
los diferentes Departamentos Tdcnicos. Sin embargo se vio la necesidad de 
una definici6n m~s clara del rol de la Comisi6n del Programa de Posgrado 
UCR-CATIE en materia de desarrollo curricular o, en todo caso, la comple
mentariedad que pudiese existir entre ambas comisiones. El resultado final de 
los an~lisis condujo a que la Comisi6n Interdepartamental de Ensehianza se cen
trase en los aspectos curriculares del futuro ingreso (generaci6n 86-88), que
dando en manos de la otra comisi6n todo Io relativo a los estudios en realiza
ci6n por parte de los estudiantes que residen actualmente en el Centro. La Co
misi6n Interdepartamental de Ensefianza est6 integrada por dos acaddmicos y
dos estudiantes graduados de cada uno de los Departamentos Tdcnicos y es 
coordinada por un miembro del Departamento de Estudiosde Posgrado y Ca
pacitaci6n. 

Nueva prueba de admisi6n. Otra meta para el ahio 1985 fue la realizaci6n de 
ajustes en el sistema de admisi6n a los estudios avanzados del Centro, para Io 
cual se cont6 con el apoyo de una consultorfa en el marco del Proyeoto de 
Educaci6n Superior (CATIE-ROCAP/AID), la que estuvo a cargo del MS Leo
nidas Granados, educador de nacionalidad hondurehia y especialista en Psicome
tr(a y Tecnologfa Educacional. 

La consultorfa se aboc6 a la elaboraci6n de una nueva prueba de ingreso 
que permitiese obtener elementos realmente predictivos en funci6n de los re
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quisitos del perfil de entrada a los estudios de maestrfa. Para la elaboraci6n de
 
la nueva prueba de ingreso se parti6 con la elaboraci6n de los Programas de
 
cada una de las 6reas de conocimiento que abarcar6 la misma (Matemiticas,
 
Bioestadfstica, Qu(mica y 3iulog(u) oroducidndose posteriormente la prueba
 
como tal, acompahiada de todos los instructivos requeridos en estos casos. Para
 
la elaboraci6n de los programas, se cuflh6 con e.oecialistas en las 6reas mencio
nadas, pertenecientes a las instituciones de educaci6n superior costarricense. 
Las pruebas ser~n aplicadas a todos los postulantes a r,,evo ingreso, y la aplica
ci6n 	se har6 - a todos - en dos oportunidades: fines de febrero de 1986, con 
valor de diagn6stico; y fines de junio, con valor de pron6stico, siendo los resul
tadob de esta 61tima iplicaci6n los determinantes en cuanto al ingreso. El paso 
siguiente, previsto pa-a el ahio 1986, es la elaboraci6n de textos autoinstructi
vos sobre cada una de las cuatro 6reas, los cuales permitir~n a los postulantes 
disponer de una ayuda adecuada para su preparaci6n a las futuras aplicaciones 
de la prueba de ingreso. Para la elaboraci6n de los mencionados textos se con
tar con la colaboraci6n de especialistas prngramadores en educaci6n a distan
cia, pertenecientes a la UNED de Costa Rica. 

El establecimiento de una nueva prueoa de ingreso en los tdrminos antes 
presenados permitir6 realizar un ve'dadero ajuste de los postulantes al perfil de 
cirada, contar con elementos de real valor predictivo y, finalmente, trasladar a 
los pafses de origen de los estudiantes la fase de nivelaci6n que anteriormente 
se cumpiia cuando aquellos Ilegaban al Centro v que tomaba Lin trimestre e.,
 
altividades de pregrado.
 

Capacitaci6n Docente. Otro aspecto importante para el desarrollo curricular y 
que configur6 una meta paru el afio 1985, fue el relacionado con la capacita
ci6n docente. Se trataba de encarar un conjunto de actividades de apoyo a los 
docentes-investigadores del Centro, a efectos de optimizar la eficiencia de las 
actividades de enseFanza-aprendizaje. Para ello se cont6 con una consultor'a 
en esa materia, en el marco del Proyecto de Educaci6n Superior (CATIE-
ROCAP/AID). La consultor(a estuvo a cargo de la MS Clotilde Yapur, de na
cionalidad argentina, e: .tcialista en formaci6n docente. El resultado de la con
sultor'a permite disponer de un verdadero sistema de capacitaci6n docente, me
diante el cual el personal del Centro Iogre apropiarse de todos los elementos 
concepturales y rnetodol6gicos necesarios para participar activamente en el 
proceso permanente de desarrollo curricular. 

A continuaci6n se exponen en fo' na suscinta los Prop6sitos, Objetivos, 
Estructura y Etapas del Plan de Capacitaci6n Docente, el cual fue elaborado en 
1985 y cuyas primeras acciones comenzaran a cumplirse en febrero de 1986. 

Objetivo del Plan. Al finalizar las actividades previstas en el Plan de Capacita
ci6n, los Docentes-Investigadores participantes deber~n ser capaces de: 

1. 	 Participar en el diseho, desarrollo, evaluaci6n y mejoramiento de los 
curricula del CfTIE; 

2. 	 Participar en la planificaci6n, ejecuci6n y/o evaluaci6n de las acciones de 
desarrollo institucional en materia educativa; 

3. 	 Coordinar, programar, desarrollar y evaluar cursos y actividades educati
vas, sean en el marco de los curricula de posgrado o sea en el programa de
 
capacitaci6n;
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4. 	 Transferir procesos y resultados de las investigaciones que Ileva a cabo el 
docente-investigador a los cursos que imparte y a las actividades educa
tivas en que participa; 

5 	 Participar en laformaci6n y ejecuci6n de estrategias de comunicaci6n, a 
trayis del disefio de medios instruccionales y de laadopci6n de nuevas 
t~cnicas de ensehianza/apreiidizaje; 

6. 	 Desarrollar cursos y actividades curriculares con un enfoque interdisci
plinario y sist6mico, a travs de su participaci6n en grupos o equipos de 
trabajo; 

7. 	 Adoptar en laurganizaci6n y realizaci6n de su trabajo docente, el enfo
que educativo regional del CAT!E, con una modalidad crftica y creativa. 

Prop6sitos 

1. 	 Contribuir a ]a formaci6n de un claustro docente mediante el trabajo 
conjunto, en torno a tareas comunes, tales como: 
a) elaboracin y mejoramiento de los curricula; 
b) los programas de capacitaci6n; 
c) laasistencia t~cnica a organismos educativos o universitarios de los 

pa(ses de laregi6n. 

2. 	 Difundir y consolidar entre los docentes el modelo educativo y regional 
del CATIE, a trayis de:
 
a) eventos educativos convocados al efecto, y
 
b) lapractica docente continua.
 

3. 	 Incrementar lacapacidad operativa del personal docente, a trayds de: 
a) trabajo conjunto an laelaboracion de los curricula de Posgrado, y 
b) laprogramacion, desarrollo y evaluacion de las actividades de capaci
tacion. 

4. 	 Favorecer latransferencia de lapioducci6n cient(fico/tecnol6gica a IL, 
instituciones de los palses miembros a tiavs de: 
a) accicnes educativas que ladifundan
 
b) acciones de apoyo que conduzcan a su adopci6n y 6ptima utilizaciL.
 

5. 	 Brindar apuyo a los docentes en el mejoramiento de su pr~ctica pedag6gi
ca y en laincorporacion de innovaciones referentes a laacci6n educativa. 

Ampliaci6n de la matricula. En cuanto a laampliaci6n de lamatr(cula para el 
nuevo ingieso (86-88), !ocual configur6 otras de las metas del ario 1985, se 
realizaion diveisas gestiones con organismos nacionales, regionales e interna
cionales que manejan tecuisos para becas, toda vez qua laposibilidad real de 
ingieso al CATIE -independientemente del cumplimiento de los equisitosde 
admisi6n- es laobtencion de una beca. Baste destacar que los estudiantes que 
ingresaion en 1985 fueror, solo el50% de quienes resultaion admitidos, es de
ci, de quienes estaban en posibilidad de ingresar poi haber obtenido resultados 
exitosos en el piocedimiento de admisi6n. 

La. gestiones reaiizadas con apoyo de [a Oficina de Cooperaci6n Tdcnica 
y Financiera Externa y las Representaciones del CATIE en los pa'ses miembros, 
permitieron rebasar lameta prevista para el ahio 1985, lacual estimaba in in
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cremento de un 40% de becas sobre el nrmero de becados en 1985 provenientes 
de los pa(ses miembros. 

Sin embargo, existe un problema adicional para incrementar la matrfcula
constituido por las limitaciones actuales del Centro en cuanto a infraestructura, 
principalmente en lo relativo a alojamientos para estudiantes y sus familias. 
Adem~s de las acciones emprendidas en el marco del Proyecto de Educaci6n 
Superior ya mencionado, tend ientes a la construcci6n de nuevas residencias es
tudiantiles, se opt6 por concentrar, durante el primer semestre de 1986, la tota
lidad de las actividades de capacitaci6n (cursos cortos) a efectos de dejar com
pletamente disponibles las instalaciones para los estudiantes de posgrado a par
tir de la segunda mitad del aiio y de ese modo, permitir un n(mero mayor de 
ingresantes. Sin embargo, la soluci6n integral del problema de infraestructura 
se lograr con el cumplimiento de las metas del Proyecto de Educaci6n Supe
rior, el cual prev6 sionificativas ampliaciones de las facilidades para estudiantes 
durante los pr6ximos dos ahios. 

La Red Regional y el Esquema Nacional. 

El resultado de los acuerdos de cooperaci6n con las instituciones de Edu
caci6n Superior es una red que vincula al CATIE con los sistemas nacionales,
sin por ello definirse en forma radial (CATIE con cada Sistema) sino en una 
modalidad de acci6n que propicia [a vinculaci6n entre todas, a efectos de con
tribuir a un fortalecimiento regional de la Educaci6n Superior en el campo de

las ciencias agropecuarias y de los recursos naturales renovables. El CATIE se 
inscribe en la Red como un punto nodal, cuya funci6n principal es el propiciar
 
y fortalecer los intercambios, apoyar 
las acciones e iniciativas tanto bilaterales
 
como multilateiales y pot Oltimo, 
 fortalecer y acentuar las caracterfsticas regio
nales de su propio quehacer acadmico, mediante la participari6n de los siste
mas nacionales en 
sus programas educativos y en su Consejo Acad~mico. 

Componentes. Los sistemas nacionales de Educaci6n Supei ior son los corpo
nentes de la Red. Cabe destacai que sin menoscabo de la personalidad propia 
e intereses particulares de cada universidad e instituci6n acadimica superior, elerrfoque que prevalece en cada pals es el del conjunto de sus instituciones. A
ello se debe el prop6sito, cumplido hasta donde fue posible, de lograr un :nico 
convenio por pa(s. En los casos en los que no se logi,, (Guatemala y Costa Ri
ca), la decisi6n de avanzai hacia un entendimiento posleiot, en t6rmi Ius db
 
constituir un Comit4 coordinador 
a nivel nacional, garantiza la viebilidad del 
esquema por pars como un todo.
 

Debe destacarse, pot 
otra parte, que los acuerdos involucran a las univei
sidades "completas" y no a algunas de sus Facultades o Escuelas. Asimismo,
debe destacarse que en muchos casos 1., universidades participantes caiec :: de 
alguna o todas las especialidades directamente relacionardas con la acci6n del 
CATIE (Agricultura, Ganadei a, Recursos Nalurales Renovables), pero desairo-
Ilan programas de significativa importancia en otras 6reas de las ciencias bisicas 
y tecnol6gicas, as( como en la- ciencias sociales, Io cual amplfa considerable
mente el espectro de insumos para la investigaci6n y la ensehanza. 

Estos hechos responden tambin a una de las estr ateclias del CATI E en el 
sentido de encarar su acci6n de investigaci6n y de ensehanza con un enfoque
multidisciplinario e integral. La presencia denitro de la Red de un espectro ri
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qufsimo de especialidades pertenecientes a m~s de veinticinco universidades e 
instituciones acad~micas superiores de la regi6n, represelita un potencial inva
luable tanto para los miltiples intercambios interinstitucionales (cooperaci6n 
horizontal) coma para el fortalecimiento cientffico y acaddmico del Centro. 

Por ltimo, los Comit~s que surgen dE los acuerdos y que garantizan la 
programaci6n y el seguimiento de las acciones a nivel nacional, otorgan a la 
Red el necesario arraigo en cada uno de los paises miembros con la presencia y 
participacion, en todas los casos, del Representante del CATIE. Estas instan
cias nacionales se inscriben, par otra parte, en otra de las estrategias del Cen
tro en el sentido de promover la consulta permanente con los paises miembros 
y sus instituciones nacionale,. 

Para definir los objetikos generales de la Red, sus estrategias, programas y 
mencanismos de trabajo, se ha programado la Primrera Reuni6n de losSistemas 
de Educaci6n Superior de los Paises Miembros de CA TIE, a realizarse en Tu
rrialba inmediatamente despues de la Quinta Reuni6n Ordinaria del Consejo 
Directivo del CATIE en febiero de 1986, cuyas conclusiones y recomendacio
nes serin presentadas al Consejo. 

Los acuerdos de cooperaci6n. Todos los acueraos suscritos y los pr6ximos a 
suscribirse se ajustan a un modelo segin el cual las partes firmantes, al estable
cer relaciones foi males de cooperaci6n, se comprometen a la realizaci6n de ac
ciones conjuntas sobi e temas de intet 6, comJn en el campo de la investigaci6n, 
la ensehanza superior y la capacitaci6n en materia agropecuaria, forestal y 6reas 
afines. En particular, astas acciones se concentran en: 

0 	 el intercambio de informaci6n, documentaci6n cient(fica y tecnol6gica, y
planes y programas de estudio; 

[] 	 el intercambio de personal t~cnico para la investigaci6n y la ensehanza; 

C 	 la realizaci6n conjunta de serninarios, cursos y talleres, as( como activida
des de investigaci6n que incluyan la sistematizaci6n de metodolog'as co
munes; 

O 	 [a participaci6n de estudiantes y profesionales de una instituci6n en ac
tividades de la otra; 

0 	 la publicaci6n y la difusi6n conjunta de material cient(fico y educativo; 

o 	 el establecimiento de un programa conjunto do estudios de posgrado en 
ciencias agropecuarias, forestales y afines; 

o 	 el poner a disposici6n de la otra instituci6n las facilidades e instalaciones 
parE la realizaci6n de las actividades da investigaci6n; 

o 	 el apoyo mutuo en la btisqueda de recursos tdcnicos y financieros para la 
realizaci6n de actividades conjuntas. 

En forma similar, las partes firmantes se comprometen a seguir los meca-
nismos establecidos en los acuerdos, que son los siguientes: 
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El lasuscripci6n de "cartas de entendimiento" (que se aiaden al acuerdo) 
referidas a los objetos espec(ficos de acci6n conjunta, en las que se estipular~n 
las modalidades operativas y consideraciones financieras del caso; 

El lainstalaci6n de un Comite Coordinador de las acciones del acuerdo, in
tegrado por representantes de lainstituci6n acad~mica y el residente del CATIE 
en el pa(s (y en algunos casos, un representante del Ministerio); 

0 el establecimiento de comunicaciones directas y sistem~ticas entre los 
t~cnicos de las instituciones firmantes a efectos de mantenerse informados so
bre los avances en laprogramaci6n existente; 

El laparticipaci6n en reuniones semestrales para larevisi6n y seguimiento 
de las acciones surgidas del acuerdo; 

El laposibilidad de laincorporaci6n de otras instituciones nacionales simila
res, allf donde el acuerdo es 6nico para varias instituciones; 

El lamodalidad de finalizaci6n del acuerdo, seg~n voluntad de las partes. 

Los elementos arriba descritos esthn incorporados e todos los convenios, 
con algunas variantes referidas a ntmero de instituciones firmantes segOn los 
parses, la participaci6n de los Ministerios y Consejos Superiores de Educ;aci6n y 
en algunos casos, labilateralidad de los entendimientos. 

Proyecto de Educaci6n Superior. 

Otra meta cumplida en el aho 1985 fue el Ilevar abuen t~rmino las nego
ciaciones con ROCAP/AID, destinadas a lograr el acuerdo de donaci6n para el 
Proyecto de Educaci6n Superior, cuya importancia para el Centro es muy alta. 

El fortalecimiento cient(fico-acad6mico del CATIE y laproyecci6n re
gional de sus servicios educativos requieren, obviamente, de un incremento con
siderable de recursos humanos, t6cnicos y financieros sin los cuales las limita
ciones identificadas por las evaluacioiies internas y externas tendr(an un efecto 
negativo. 

Una de las estrategias establecidas por laDirecci6n, con niiras al desarro-
Iiodel Centro en el mediano y largo plazo, es el fortalecimiento de los recursos 
bsicos,toda vez que ladebilidad de los mismos opera actualmente como una li
mitante do peso en toda laactividad institucional. Debe recordarse que los re
cursos b~sicos no alcanzan cl30% de los recursos totales del Centro. Uno de 
los renglones afectados por esta situaci6n es el Programa de Estudios de Pos
grado. 

En funci6n de laestrategia mencionada, laDirecci6n del CATIE realiz6 
diversas gestiones ante organismos regionales e internacionales de cooperaci6n 
financiera, a efecto de conseguir recursos para el fortalecimiento acad~mico y 
que, al mismo tiempo, tuviesen caracterfsticas similares a las de los recursos 
bbsicos ygarantizarhn una acci6n al largo plazo. 

Sobre las gestiones realizadas se inform6 ampliamente el Consejo Direc
tivo en sus reuniones Tercera Extraordinaria y Tercera Ordinaria. De esta 6I
tima eman6 una resoluci6n (1/85-3ROCD) en apoyo de tales gestiones e ins
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mente la matrfcula, duplicando en el corto plazo el nimero de estudiantes de 
posgrado y triplic~ndolo en los pr6ximos cinco ahos. 

Desarrollo administrativo y curricular. Bajo este rengl6n, el Proyecto prevd el 
establecimiento de una unidad de apoyo institucional destinada a la btisqueda 
de recursos para el fortalecimiento del presupuesto b~sico del Centro "Fund 
Raising", cuya acci6n se concentrarlI en fuentes no tradicionales de financia
miento, tanto de la regi6n como de fuera de la misma. El establecimiento de 
esta unidad de apoyo incluye recursos para personal, viajes, operaciones y difu
si6n de la imagen institucional. Asimismo, prev6 la contrataci6n de personal 
para la administraci6n acaddmica y el desarrollo curricular, por lo cual se dis
pondrb -en el corto plazo- de un Coordinador del Piograma de Maestr(a y 
otros t~cnicos dedicados al resto de las actividades de capacitaci6n y el bienes
tar estudiantil. 

Relaciones interinstitucionales. El Proyecto incluye, por Cltimo, recursos es
peciales para facilitar el desarrollo de vi'nculos con instituciones cientificas y 
acadmicas de la regi6n y de fueta de ella, con el prop6sito de prornover un flu
jo creciente de intercambios y fortalecer el Ccntro en sus actividades de investi
gaci6n y ensefianza. 

Cabe destacar que el Pioyecto de Fortalecimiento Acad6mico, cuyos re
cursos comenzaron a ingiesai en ariosro do 1985, si- objeto de dos procesos de 
evaluaci6n externa en su etapa ,ic al de cinco afios, el primero de los cuales se 
realizai a fines de 1988 y el segunldo a fines de 1990. Con base en los resulta
los de tales evaluaciones se procedeia a elaborar la planificaci6n de la continua

ci6n de las acciones. Por otta parte, la Direcci6n del CATIE ha establecido me
canismos especiales pata [a conducci6n del Pioyecto, con el fin de posibilitar 
una adecuada supervisi6n, un esti icto control y una evaluaci6n interna perma
nente en funci6n del logio de los resultados esperados y de una administraci6n 
eficiente y correcta de los recutsos obtenidos. 

Actividades de ensehanza en posgrado 

El Programa de Estudios de Posgiado en Ciencias Agrfcolas y Recursos 
Naturales continu6 desariollcndose durante este perfodo en las ties 6reas de 
orientaci6n acad6mica: Ptoducci6n vegetal, Pioducci6n animal y Recursos na
turales renovables, en convenio con la Univeisidad de Costa f'ica. 

El personal de los departamentos ticnicos del CATIE paiticipaO56 signi
ficativamente en las actividades de enseFianza de posgiado duiante 1985. 

Curscs ofrecidus. DUrante el per edo 1985, los docentes dictaion c:uJsis de 
posgrado, a los cuales se deben adicionar los cursos por tutorfa, los ptoblemas 
especiales y las investigaciontes dirigidas. Los cuisos fueion plogi amados y dis
tribuidos en la siguiente fo ma: 

Trimestre (8 de abril a 28dejunio). Introducci6n a la fisiologia animal; Fer
tilidad y productividad de suelos; Fitomejoiamiento, La ciencia forestal y su 
contribuci6n al desarrollo del tr6pico; TrUcnicas de viviero y plantaciones; Ma
ncjo de bosques naturales; Dasometi fa I; Planificaci6n y manejo de cuencas hi
drogr~ficas; Seminario de recursos naturales; Mejoramiento de 6rboles y gen6-

I 
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tica forestal; Sistemas agro-silvo-pastnriles; Seminario proyecto de tesis; Ma
tem~tica general; Qufmica general; Ingl6s tdcnico; y Utilizaci6n de la literatura 
cientffica agr fcola. 

II Trimestre (Julio 8 a 27 de setiembre). Manejo de ganado; Prublcrna esope'I 
en producci6n animal; Recursos fitogen6ticos; Problemas especiales en cultivos 
tropicales; Microbiologia de suelos; Manejo y fisica de suelos; Dendrologia; Sil
vicultura de plantaciones; Seminario de recursos naturales; Componente fores
tal en el manejo de cuencas; Manejo de bosques naturales; Hidra'lica; Ba
ses ecol6gicas para el uso de la tierra; Procesamiento de datos; Estadfstica; y 
Bioqufmica. 

III Trimestre (Octubre 1 al 20 de diciembre). Nutrici6n animal aplicado; Eva
luaci6n nutricional de alimentos; Sistemas de producci6n agricola I; Ecofisio
log'a; Quimica de suelos; Control de malezas; Introducci6n a la hidrologia fo
restal; Seminario de recursos naturales; Economr'a de recursos naturales; Daso
metria II; Planificacidn de uso de la tierra; Redacci6n t~cnica, Diseio y An~li
sis de experimentos; Fitoclimatologia; y Problemas especiales en recursos natu
rales. 

Graduados. Duiante el aho acaddmico (enero a diciembre, 1985) se graduaron 
24 estudiantes con el titulo de Magister Scientiae. A continuaci6n se presenta 
la lista de graduados en el referido lapso: 

Producci6n animal. Roberto A. Rodriguez Funes (Guatemala); Jorge Celso 
Rodriguez Sanchez (Per6); RaiI Botero Boteio (Colombia); Leon Carlos Jara 
Stivalet (M6xico); Agustin Acosta Croda (Mexico); y Mi!ton Villarreal Castro 
(Costa Rica). 

Producci6n vegetal. Humberto Rodriguez Fuentes (Mxico); Herbert R. Ya
nez M~ndez (Honduras); Aura Estela Gonz~lez Orellana (Guatemala), Viviana 
Palmieri Reymond (Argentina); Guillermo Mart inez Salazar (Costa Rica); Vic
tor Hugo Porras Umaia (Costa Rica); Emdrita Fuenmayor Fuenmayor (Vene
zuela); y Ricardo Marenco Mendoza (Nicaragua). 

Recursos naturales renovables. Jos6 Joaquin Campos Arce (Costa Rica); Eras
mo Vallester Puga (Panama); Alonso Matamoros Delgado (Costa Rica); Alfredo 
Olaya Amaya (Colombia); Tirso Maldonado Ulloa (Chile); Walter Araya Na
ranjo (Costa Rica); y Lucia Gross Martinez (Honduras). 

En el mismo periodo se aceptaron 38 estudiantes para Ia promoci6n
1985-1987, provenientes de paises de Am6rica Latina. 

CAPACITACION 

Como parte del prop6sito de reforzar la funci6n educacional del Centro, 
favoreciendo el desarrollo de acciones coordinadas por parte de los distintos a
gentes y recursosque deben intervenir en el proceso de enseianza-aprendizaje, 
se cre6 el Programa de Capacitaci6n, cuyos objetivos de desarrollo son los si
guientes: 
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El Incrementar la capacidad y cobetura del servicio ofrecido; 

O Establecer un sistema eficiente y permanente de determinaci6n de necesi
dades especificas de capacitaci6n; 

0l Aplicar sistemas y metodolog (as de instrucci6n para las acciones de capaci
taci6n; 

0l Definir y aplicar los requisitos de calidad a los que se deben ajustar las ac
ciones de capacitaci6n. 

0l Llevar a cabo acciones congruentes con el proceso de desarrollo tecnol6gi
co, apoyando los programas y acciones de transferencia que deba realizar el 
Centro; y, 

0l Apoyar laejecuci6n de las acciones de reciclaje de conocimientos para el 
personal t~cnico de lainstituci6n. 

En el 6mbito del Programa se ejecutan dos proyectos: Fortalecimiento de 
laFunci6n de Capacitaci6n y Capacitaci6n Agropecuaria en el Istmo Centro
americano. 

Fortalecimiento de la funcibn de capacitaci6n 

Este Proyecto tiene como objetivo general colaborar en el fortalecimiento 
de lafunci6n de Capacitaci6n del CATIE y de las instituciones nacionales de 
desarrollo agropecuario y forestal, mediante laformaci6n de recursos humanos 
y latransferencia de tecnolog(a sobre administraci6n de lacapacitaci6n y sobre 
unsefianza-aprendizaje, acordes con las necesidades del Centro y con los planes 
y proyectos de los palses a Is que sirve. 

El Proyecto ha sido -tcebido partiendo del concepto bisico de que laca
pacitaci6n puede set del . corno el proceso de enseanza-aprendizaje dirigi
do a prornover, en sus paiticipantes, laadquisici6n de conocimientos y habili
dades y lamodificaci6n de actitudes, ieferidos a un campo ocupacional especi
fico, mediante el desarrollo de acciones de cotta duraci6n. Entre los logros del 
Proyecto durante 1985 se destacan los siguientes: 

El Evaluaci6n de lafunci6n de capacitaci6n del CATIE, 

El Elaboraci6n del marco conceptual de lafunci6n de capacitaci6n en el CA-
TIE; 

El Estructuraci6n del Programa de Capacitaci6n en el marco del Departamen
to de Estuiios de Posgrado y %,apacitaci6n; 

El Diseh(ic, ejecuci6n y evalu:jci6n del Proyecto Apoyo a las acciones de Capa
citaci6n del MIDINRA; 

El Participaci6n en cldesarrollo de cursos sobre metodolog(a de lainvestiga
ci6n ofrecidos por los departamentos t~cnicos; 
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0 Elaboraci6n de los siguientes documentos internos: "La Programaci6n 
Modular", "Los Objetivos Educacionales", y "Bases para una Metodolog(a de 
la lnvestigaci6n". 

0 Participaci6n en las acciones previas a la constituci6n del Sistema de Coo
peraci6n Latinoamericano de Programas de Capacitaci6n en Planificaci6n, Pol
ticas y Proyectos de Desarrollo Agr(cola, Rural Agroalimentario; 

0 Apoyar las acciones ejecutadas en el Programa de Maestrfa. 

Capacitaci6n agropecuaria en el Istnio Centroamericano 

Durante 1985, se ejecut6 la segunda fase de este Proyecto, financiado por 
la Fundaci6n W. K. Kellogg. En el peri'odo se efectuaron adecuaciones al mis
mo con la finalidad de garantizar su inserci6n en el conjunto del nuevo Progra
ma de Capacitaci6n. Las modificaciones introducidas durante 1985 dezermina
ron la desapai ici6n de la Unidad de Capacitaci6n, que anteriormente tenia a su 
cargo la ejecuci6n del Proyucto. 

Como narte de sus actividades, el Proyecto dio apoyo a la ejecuci6n de to
das las acciones de capacitaci6n acelantadas pot los Departamentos T~cnicos 
del CATIE financiadas con fondos de la Fundaci6n W. K. Kellogg, a excepci6n 
de un evento relacionado con el uso de microcomputadoras. Adem~s, se apoya
ron otros eventos no programdos, entre ellos un adiestramiento en servicio so
bre cultivo de tejidos y una reuni6n tdcnica sobre producci6n animal. 

El Proyecto posee tambidn un componente de apoyo a la producci6n de 
medios educativos. El detalle de Io realizado en este imbito se presenta a con
tinuaci6n: 

ProducciOn de medios educativos. Durante el afio 1985 la Unidad de Produc
ci6n de Medios Educativos pas6 a formar parte del nuevo Programa de Capaci
taci6n. Las acciones en esta Area se concentraron primordialmente, en el dise
io, producci6n y distribuci6n de los medios educativos resultantes de las acti

vidades del Proyecto de Capacitaci6n Agropecuaria, y en el de otros medios 
peri6dicos de car~cter institucional. 

Medios impresos. En este campo se centraron los mayores esfuerzos, represen
tados en la producci6n de 26 t(tulos, entre los cuales se destacan el "Curso so
bre el cultivo del cacao", "El origun de los suelos", "Agroecosistemas: concep. 
tos b~sicos" y tres voliJmenes sobre "lnvestigaci6n y desarrollo de tecnolog'a 
para sistemas de producci6n de cultivos". 

Adicionalmente, como una colaboraci6n t~cnica a otras dependencias de la 
instituci6n, s' produjo el "Informe anual 1984", cuatro ntmeros de la revista 
trimestral "Actividades en Turrialba" y siete nimeros del "Boletf'n interno". 

Medios audiovisuales. En este campo la actividad se limit6 a la producci6n del 
audiovisual "La Moniliasis del cacao" (65 diapositivas con grabaci6n sincroni
zada). En este material, disehado para ser utilizado por agentes de extensi6n, el 
mensaje est6 dirigido principalmente, a los productores de cacao de la costa 
Atl~nt!,.-': de Costa Rica. 
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La comunicaci6n institucional. Con el prop6sito de buscar una soluci6n inte
gradora de los mbiltiples aspectos de la comunicaci6n en el Centro, la Unidad 
prepar6 el documento "La comunicaci6n institucional y el CATIE: una pro
puesta para su desarrollo". El documento, adem~s de explicar la funci6n de la 
comunicaci6n en una instituci6n como CATIE, sus interrelaciones y el manejo 
de la misma, contiene recomendaciones que facilitan la toma de decisiones 
relativas al establecimiento de un programa de comunicacion, que permita 
aprovechar en todo su potencial este importante rubro institucional. 

Actividades de capacitaciin 

En 1985, el CATIE adiest16 1311 individuos, de los cuales 1182 eran de
 
Am6i ica Central y el Caribe y los restantes de Am6rica Latina y otras regiones
 
del mundo.
 

CURSOS CORTOS NACIONALES 

Produccion de cacao. 288 paiticipantes. 10/9 a 13/9. Costa Rica. 

Pioducci6n de cacao. 20 participantes. (CIID). 14/10 a 18/10. Grenada. 

Pioducci6n de cacao. 19 participantes. (BID/MAG) 23/9 a 4/10. Costa Rica. 

Producci6n de cacao. 21 pai ticipantes. 18/11 a 25/11. Costa Rica. 

Analisis de infurmaci6n expel inental. 20 paiticipantes. (FIDA/MAG). 11/11 a 
15/11. Costa Rica. 

Investigaci6n y desaiiollo de tecnologia paia sistemas do cultivo. 23 participan
tes. (BID/MAG/CA';'IE). 25/11 a 16/12. Costa Rica. 

InvL-stigaci6n y desar i llo de tecnologia pata sistemas de cultivo. III etapa. 30 
paiticipantes. (ICTA/FIDA). 15/7 a 22/7. Guatemala. 

Pioducci6n de plitano. 31 paiticipantes (FIDA). 9/6 a 20/6. Nicaragua. 

Pioducci6n de musiceas y pltano. 20 paiticipantes (FIDA). 20/6 a 25/6. El 
Salvador. 

Ecologia marina. 15 par ticipantes. (Univei sidad Nacional/CATIE). 5/8 a 5/11. 
Costa Rica. 

Manejo de cuencas. 21 participantes. (AID-ROCAP/DGF). 4/3 a 7/3. Costa 
Rica. 

Manejo de cuencas. 21 pai ticipantes. (AID-ROCAP/RENARE). 15/7 a 20/7. 
Panama. 

Conservaci6n de suelos y tiairsferencia de tecnologifa. 28 participantes. (AID-
ROCAP/RENARE). 22/7 a 26/7. Panama. 
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CURSOS CORTOS INTERNACIONALES 

Investigaci6n y desarrollo de tecnolog(a para sistemas de producci6n de culti
vos. 21 participantes. (W. K. Kellogg/FIDA). 12/5 a 31/10. Turrialba, Costa Ri
ca. 

Investigaci6n en fincas con reft ,ncia a evaluaci6n de variedades de frijol. 20 
participantes. (CIAT/CIMMYT/CATIE). 28/10 a 8/11. Costa Rica. 

Mdtodos de cultivos de tejidos vegetales y sus aplicaciones en agiicultuia. 22 
participantes. (UNESCO/ICRO/CATIE/W. K. Kellogg). 14/5 a24/5. Tu rrialba, 
Costa Rica. 

Produccion de cacao. 25 participantes (W. K. Kellogg). 3/6 a 5/7. Turrialba, 
Costa Rica. 

Bases tecnicas de la caficultura moderna. 25 participantes. (W. K. Kellogg,' 
PROMECAFE). 7/7 a 10/8. Turrialba, Costa Rica. 

Seis cursos cortos. 84 par ticiparites. Proyecto Leha s/f. 

Sistemas agrofoiestales. Participantes de America Central y Colombia. s/f. CA-
TIE, Turrialba. 

Utilizaci6n de micoirizas. Participantes de America Latina. S/f. CATIE, Tu
rrialba. 

Manejo de cuencas. 70 particip-ntes. (AID-ROCAP/DGF). s/f. Costa Rica. 

Bases lidrol6gicas para el manejo de cuencas. 27 paiticipantes (AID-ROCAP/ 
GTZ). 12/8 a 23/8. Costa Rica. 

Manejo de kreas silvestres. 26 estudiantes especiales y dos de Posgrado-CATIE. 
(WWF/CATIE). 8/1 a 6/4. CATIE, Turrialba. 

Adiestramiento para guardarecursos. 45 participantes. (WWF/CATIE). 15/8 a 
3/9. Parque Nacional La Tigra y Ruinas de Cop~n, Sitio de Patrimonio Mun
dial, Honduras, 

SEMINARIOS Y TALLERES 

Disejo de opciones tecnol6gicas para el "DRI" Guayrni: 28 participantes 
(MAG/IDIAP/FIDA). 11/11 a 22/11. Panama. 

Producci6n de cacao. 14 participantes. (CATIE/CBCR). 4/2 a 8/2. Costa Rica. 

Producci6n de cacao. 40 participantes. (CATIE/MAG). 1/8. Costa Rica. 

Producci6n de cacao. 30 participantes. (CATIE/CIA). 19/9 a 20/9. Costa Rica. 
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Sistemas de producci6n basados en ra(ces y tub6rculos tropicales. 40 partici
pantes. (CIID/CATIE). 11/3 a 15/3. Turrialba, Costa Rica.
 

Especies de uso m~itiple. 39 participantes (CATIE/IUFRO/ROCAP). s/f. CA-

TIE, Turrialba.
 

Cultivo de Arboles de uso mltiple. 39 participantes. (CATIE/ROCAP). s/f. CA-

TIE, Turrialba.
 

Taller del Equipo Planificador para Paca-'.as. 45 participantes. (WWF/IIAP/CA
TIE/UNAP/Oficina Regional de lquitosdel Ministerio de Agricultura). 1/10.
 
Reserva Nacional Samiria, Iquitos, PerO.
 

Taller m6vil para el Equipo Planificador de laComarca Kuna. 10 participantes.
 
(CATIE/WWF/Asociaci6n de Empleados Kuna). 7/12 a 17/12. CATiE, Turrial
ba.
 

Taller sobre el Proyecto Planificador del Paique Internacional La Amistad. 36
 
participantes. (MIDEPLAN/Fundaci6n Donner). 15/7 a 18/7. Jard(n Bot~nico
 
Las Cruces/Sierra Talamanca, Reserva de laBi6sfera La Amistad, Costa Rica-

Panam6. 

Poli'tica de planificaci6n y manejo de recursos naturales. 37 participantes.
 
(AID-ROCAP/UNEP/IUCN/Grupo Meadows). 1/7 a 5/7. CATIE, Turrialba.
 

ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO 

Producci6n de achiote. 1 pai .. :,pame. (PRFG y laEstaci6n Experimental Tu
lumayo/IDIAP, PerO). 9/9 a 13/9. CATIE, Turrialba.
 

Producci6n de frutales. 1 participante. (GTZ). 3/7 a 26/9. CATIE, Turrialba.
 

Cultivo de tejidos. 1 paiticipante. (CATIE). 6/11 a 30/11. CATIE, Turrialba.
 

Producci6n de achiote y chile picante. 5 participante s . (CATIE/SENARA).
 
9/12 a 13/12. CATIE, Turrialba.
 

Tcnicas bsicas para cultivo de tejidos. 12 participantes. (CATIE/Secretar'a
 
de Agricultura). 10/10 a 25/10. Santo Domingo, Rep~blica Dominicana.
 

Sistemas agroforestales. 5 participantes por tres meses. s/f. CATIE, Tur, jlba.
 

Tdcnicas agroforestales. 7 participantes por cuatro meses. s/f. CATIE, Turrial
ba.
 

SEMINARIOS MOVILES
 

Manejo de cuencas. 18 participantes (AID-ROCAP). 21/10 a 9/11. Panamh, 
Costa Rica y Honduras. 

http:Paca-'.as
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Cooperacion
 
externa 

L os nexos de colaboraci6n financiera, tdcnica y cientf'ica con instituciones 
y entidades nacionales, regionales e intarnacionales, son elementos intr(n

seces al CATIE, propios de un Centro de ihvestigaci6n cient(fica y de su raz6n 
de ser como instituci6n de acci6n regional. 

EsLos nexos son determinantes para la exist.ncia y desarrollo del CATIE, 
tanto por su impacto sobre la capacidad tinanciera del Centro, comc por st, in
cidencia en la calidad de la actividad cien .fico-t6cnica y en el nivcI acad6mico 
de la ;:-tituci6n. 

En consecuencik., las relaciones de cooperaci6n externa, su desarrollo y 
perfeccionamiento, se consideran una tarea intitucional permanente. Estas re
laciones son una responsabilidad conjunta del total del equipo t6cnico-admi
nistrativo del Centro, enfocada a trav~s de una ,cci6n institucional coordinada 
y coherente. 

Objetivo de la Cooperaci6n Externa 

De acuerdo a lcs concepto: anteriores, el objetivo fundamental de los ne
xos de colaboraci6ri del CATIE con otras instituciones es "Fortalece la capa
cidad cienti'fica, t~cnic-3 y acad~mica del Centro -y por t:nto la de los pa(ses 
miembros- para que este cumpla de manera 6ptima sus objetivos de genera
ci6n, adaptaci6n y transfe;.encia de tecnolog(a y' de formaci6n de recursos hu
manos calificados, acorde con las necesidades de un desarrollo silvoagropecua
"io raciora; de la regi6n, en el corto, mediano y largo plazo". 

Para asegurar la adecuada y oportuna ejecuci6n de las acciones de coope
raci6n externa, dlurante 1985 se consolid6 el estahlecimieon de la Oficina de 
Oooperaci6n T~cnica y Financiera Externa, insert, en el nivel directivo institu
cio n,, . 

El objetivo de esta Oficina, a largo plazo, consiste en "Fortalecer la capa
cidad opracional del Centro en el diseho de polfticas y estrategias de coopera
ci6n y en la negociaci6n, establecimiento, manejo, coordinaci6n y sistematiza
ci6n de los nexos de cooperaci6n externa, de manera que 6stos contribuyan en 
forina efectiva al fortalecimiento institucional". 

Las cstrategias de cooperaci6n y la estructure sAaladas permitieron al 
CATIF los siguientes logros en el 6rea de cooperaci6n externa durante 1985: 

fl Suscribir 26 convenios por US$26 millones; 
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El 	 Obtener recursos para el fortalecimiento parcial del presupuesto bsico y 
de programas a largo plat.o, mediante proyectos destinados a esos fines 

(educaci6n superior, extensiones de proyectos de la CEE, etc.); 

El 	 Reafirmar la imagen propia de CATIE en su relaci6n con diversas institu

ciones internacionales y avanzar en la relaci6n con el IICA; 

"i 	 Avanzar en el ordenamiento institucional de las relaciones externas; 

El 	 Establecer la Red Regional de Posgrado y Capacitaci6n; 

El 	 Ampliar la cooperaci6n rec(proca con centros e instituc!ones como 
CIMrlYT, ClAT, GEPLACEA y FAO, y con universidades del exterior. 

Los cuadros 1 a 5 resehan, en forma detallada, los logros espr.cfficos del 
del afo 1985 en cada uno de los 6mbitos y formas de cooperaci6n as( como las 
instituciones y parses con los cuales se mantuvieron nexos de colaboraci6n, du
rante 91 aSo, y la magnitud de los mismos. 

En forma similar, las Figuras 1 y 2, muestran la incidencia de la coopera
ci6n externa en la capacidad financiera del CATIE durante 1985 y la estructu
ra de esos nexos de colaboraci6n, seg6n la fuente de financiamiento. 

Cuadro 1. Convenios y a-uerdos de cooperaci6n con aporte financiero externo vigentes 
durante 1985, algunos de los cuales cubren varios aros. En miles de US$. 

hostituci6n Nombre del proyecto y ojetivo Monto 
donante 

AID 	 Manejo de la Reg16n Kuna. Preparaci6n de un plan de manejo 44.9 
de la Comarca San Bias, Panami. Set/83, set/85. 

AID 	 Investigacibn e Innovacibn Cientifica. Apoyar la investigaci6n 175.0 
en cultivo de tejidosdel plItano. Ago/81, ago/86. 

AID 	 Invesvigaclbn Cientifica Innovada. Desarrollar un sistema pa- 134.0 
ra la clasificaci6n de suelos basrndose en su habilidad para fi
jar f6sforo. Set/85, nov/88. 

AID 	 Proyecto Ragional do Ensefianza Agricola Superior. Colabo- 6500.0 m 

rar con el CATIE en la expansi6n Vmejoramiento de los al
cances y prop6sitos de su ensefianza y capacitaci6n. May/85, 
may/93. 

AID/ROCAP 	 Proyecto Regional do Ensefianza Agricola Superior. Cola- 7000.0 
borar con el CATIE en la expaiisi6r' y mejoramicnto de los 
alcances y prop6sitos do su enseiianza y capacitaci6r,. 
Ago/85, ago/91. 

AID/ROCAP 	 Arboles do Uso MsItiple. Desarrollar y fortalecer la capaci- 9000.0 
dad del CATIE y de as instituciones nacionales involucradas 
para promover y extender tecnolog(as para el cultivo de 6r
boles de usa miltiple. Ago/85, ago/91. (Continia... 
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(...continuaci6n Cuadro 1) 
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Figura 1. 
Suscripci6n de convenios 
de cooperaci6n externa 

con aporte financiero 
(1982-1985). 

Instituci6n 
donante 

AID/ROCAP 

AID/ROCAP 

AID/ROCAP 

AID/ROCAP 

CEE 


CEE 


ClID 


~ 

ClID 


CD13 
/ticias 

ClID 


CID 


CIID 


Nombro del proyecto y objetivo Monto 

Sistemas de producci6n para Fincas Pequefias con Enfasis 8155.0 
en Sistemas Mixtos de Producci6n Animal y Vegetal. Invest i
gaci6n y transferencia de tecnologi'as para mejorar los siste
mas de producci6n do cultivos y animales (mixtos) a nivel
 
de pequeiias fincas. Feb/79, set/86.
 

Lena y otras fuentes alternas do energfa. Incrernentar elsu- 4260.3 
ministro de energ(a a menor costo, para los grupos de meno
res ingresos quo dependen do lalo~ia para uso domdstico e
 
industrial. Set/79, dic/85.
 

Proyecto Regional do Manejo de Cuencas. Incrementar la 6000.0 
capacidad institucional de los pa(ses do C.A. y Panam6 pa
ra elmanejo de las cuencas hidrogr~ficas. Jul/83, ago/88. 

Manojo Integrado do Plagas. Fortalecer lacaracidad institu- 6750.0 
cional en los pa(ses de Centroam~rica y Panam,, para lapro
tecci6n de cultivos estableciondo programas s6lidos de mane
jo integrado do plagas. Jun/84, jul/89. 

Proyecto Piloto para elDesarrollo Agricola. Desarrollo y 1440.0 
transferencia de tecnolcgia apropiada para mejorar las condi
ciones del pequeFio agricultor; contribuci6n al presupuesto
 
b~sico. Jul/80, dic/85.
 

Flujos do energia an comunidades rurales. Generta informa- 214.0 
ci6n sobre los 'lujos de unerg=a on comunidades rurales. 
May/81, ago/85. 

Cultivos resistentes a lasequfa.Fase II. Mrejorar prictivas a- 233.0 
grcolas y eluso de recursos do producci6n ernlas 6reas semi-
Jridas de C.A. y diseiar tecnolog as agrrcolas para mejorar 
laproductividad y bienestar de lapoblaci6n. Dic/82, dic/86. 

Tcnicas silviculturales do laespecie arb6rea ERYTHRINA. 296.3 
Desarrollar tnicas silviculturales mejoradas para elcultivo
de esta esprlcie, asociada con otros cultivos. Soi/82, abr/86. 

Sistemas de producci6n con base en raices tropicales alirnon. 336.9 
y pltano-Fase II. Sistemas do producci6n mejorados 

en rarces tropicales y pl6tano on Centro Amorica. 
Ago/85, jul/88. 

Becas do posgrado. Financiar b:cas dentro del Programa do 12.1
 
Posgrado. Jun/84, jun/86.
 

Red de Investigaci6n an Sistemas. Preparar una propuesta de 11.6

investigaci6n, quo integre los Deptos. del CATIE y las necesi
dades do los pai'ses. Mar/85, set/85.
 

Sistemas de cultivo SRN/Honduras-Fase Il. Reducir lasIi- 402.5
 
mitaciones en laproducci6n de los pequehios productores,

modiante sistemas do producci6(n tendientes a incremontar
 
los rendimientos y los ingresos. Ene/85, dic/87.
 

(Contin~a...) 
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Instituci6n Nombre del proyecto y objetivo Monto 
donante 

CuID 	 Investigaci6n agrofoiestal. Realizar estudios sobre sistemas 21.8 
agrofcrestales en la zona Atl~ntica de Costa Rica. May/85, 
set/85.
 

DDA 	 Fortalecinieonto de RNR. Fase III. Fortalocimiento del De- 700.0 
partamento de Recursos Naturales Renovables en el ,rea de 
documentaci6n e informaci6n forestal; apoyar los Programas
de Silvicultura y el Manejo de la Cuenca del R(o Tuis. Jul/83, 
jun/86. 

FAO 	 Resistencia del platano a [a Sigatoka Negra. Realizar investi- 30.0 
gaciones on variedades do pl~tano iesistentes a esta enferme
dad. Ene/84, dic/85. 

FIA/AEK 	 Manejo de la Comarca do San Bias. Panam6. Contribuir al 129.7 
manejo y desarrollo 6ptimo d las 6reas silvestres de la parte 
continental do esta comarca. Jun/83, jun/86. 

FIDA 	 Asistencia tbcnica para investigaci6n sobre cultivos anuales. 850.0 
Fase V. Apoyo a la investigaci6n y la ensehanza en el 6rea do 
cult ivCs anuales. Ene/85, mar/86. 

FPN/DONNER 	 Parque Internacional La Amistad. Costa Rica. II Etapa. 121.4 
Concluir la planificaci6n integral del Parqut, Internacional 
La Arnistad (Panamn/Costa Rica). Feb/85, nov/86. 

GTZ 	 Cooperacibn Agroforestal en el Istmo Controarnericano- 370,0 
Fase II. Dtsarollo y evaluaci6n do t6cnicas agroforestales. 
Feb/83, abr/86. 

GTZ 	 Programa Pegional do Recursos Fitogonbticos do Centro A- 444,0 
m6rica y el Caribe. Explorar, recolectar, conservar, docurnen
tar y evalucr la variedad gen~tica en plantas cultivadas en 
Ceqtroam6rica y el Caribe. Ene/85, dic/86. 

IDIAP 	 Investigujci6n en Cacao/Rejibaye. Realizai invest igacio nes 35.5 
con pejibaye y cacao. Abr/85, abr/86. 

IUCN 	 Protecci6n Cuenca Arenal-Tempisque. Asistencia tcnica y 8.0 
anilisis ttcnico del proyecto de la Ceunca ArenaI-Tempisque. 
Jun/85, nov/85. 

IUCN/VVWF 	 Conservaci6n de bosques tropicales en America Latina. 60.0 
Ejecutar ol proqrama do conservac 6n del bosque himedo 
tropical en Amdrica Central. Nov/83, nov/85. 

KELLOGG 	 Proyecto Regional sohre Capacitacibn Agropecuaria en el 713.0 
Istmo Centroamericano. Fortalecer la capacidad tdcnica de 
las instituciones nacionales nediante la capacitaci6n prole
sional y la producci6n de inaterialhs educativos. Mar/84, 
nov/86. 

(Contin~a..,) 
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(...continuaci6n 	Cuadro 1) 

MontoInstituci6n Nombre del proyecto y objetivo 
donanta 

MAG Investigaci6n y producci6n do somillas do cacao. Realizar in-
vestigaciones aplicadas en mejoramiento gendtico y capacita
ci6n en tdcnicas de producci6n de semilla mejorada de cacao. 

692.0 

Oct/83, dic/87. 

MIDA Asesoria t~cnica en cacao y caf6. Brindar asesor(a tdcnica en 568.3 

los cultivos de cacao y cafd y establecer parcelas demostra
tivas con material gendtico mejorado. Ago/84, dic/86. 

OTS Desarrollo de materiales do Instrucci6n. Producir materiales 24.8 

de instrucci6n sabre sistemas agroforestales. Set/84, dic/85. 

PROME-CAFE Investigaci6n y capacitaci6n on caficultura. Realizar investi-
gaciones para el desarrollo de la caficultura. Ago/81, set/85. 

960.0 

UNU Estudio de pr~cticas tradicionales agroforestales. Evaluar sis-
temas agroforestales en aspectos ecol6gicos, econ6micos y 

115.0 

sociales y capacitaci6n de profesionales. Ene/84, dic/85. 

UNU Estudio sobre bosques nublados en el tr6pico. Preparar un 

roporte sobre el funcionamiento, extensi6n e importancia de 
7.5 

los hosques nublados. Jun/84, oct/85. 

PAISES BAJOS Apoyo al Programa do Estudlos do posgrado. Financiaci6n 150.0 

65 % P O de becas para el Programa de Posgrado. Ene/85, dic/85. 

DSE Bocas do posgrado. Financiacl6n de becas. Mar/84, feb/86. 90,0 

2 . DSE Becas de posgrado. Financiaci6n de becas. Mar/85, mar/87. 54.0 

DAAD Becas do posgrado. Financiaci6n de becas. Mar/85, mar/87. 54.0 

OTROO12 5, ACRI Investigaci6n an cacao. Financiaci6n de un fitopat6logo que 125.0 

~jun/87. cve 
con 

a cabo 
dnfasis 

investigaciones sabre la 
en las enfermedadles d 

producci6n de cacao, 
ese cultivo. Jul/82, 

ACRI Apoyo a la investigac/,n agronbmica an cacao. Aportes anua- 50.0 

" jIlos de US$ 10.000 Jara apoyar investigaciones en este culti
vo. 1982/1987. 

Figura 2. IBPGR Caracterizaci6n do Capsicum spp. Caracterizaci6n morfol6- 20.0 
Aporte de proyectos gica, fisiol6gica, agron6mica y qu'mica de los materiales de 

al presupuesto total del CATIE, chile existentes en el Banco de Semillas del CATI E. Jun/85, 
ahio 1985. abr/86. 

IBPGR 	 Rescate de Especies Alimenticias e Industriales de Importan- 31.3 
cia Econ6mica. Recolectar especies prioritarias que est~n a
menazadas por el procoso de erosi6n gendtica progresiva. 
Dic/85, dic/86. 

ANAI/CINDE 	 Asistencia t~cnica 91ostablecimiento de viveros foresta- 0.6 
les. Asesorfa y apo, '85. 

(Contlna...I 
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Instituci6n Nombre del proyacto y objetivo Monto 
donante 

CIID 	 Sistemas de producci6n bovine de doble productores del Ist- 380.2 
mo Centroamericano-Fase I. Desarrollo y mejoramiento de 
sistemas de producci6n boviri de doble prop6sito de peque
hos y medianos productores en Centro Amdrlca. Mar/85. 

ClID 	 Sistemas de produccibn con base an rafces tropicales alimen- .44.6 
ticias y plhtano. Estudiar y desarrollar sistemas de produccl6n 
mejorados, basados en rafces tropicales y pltano en Centro 
Amdrica. Abr/85. 

CIID 	 Sistemas do cultivos en Nicaragua-Fase II. Mejorar algunos sis- 2(J.6 
temas de cultivos ya existentes y desarrollar nuevas alternati
vas. Mar/85. 

MAG/CR 	 Manejo y desarrollo del Parque Nacional Braullo Carrillo. 198 8 
Contribuir al manejo y desarrollo 6ptimo del Parque Nacio
nal Braulio Carrillo, brindando la asistencia tdcnica necesa
ria. May/85. 

MAG/CR 	 Manejo del Sistema Naclonal do Roservas Forostales y Catego- 32.0 
rias en Costa Rica. Contribuir sustancialmente al estableci
miento de una pol(tica ordendda y mejorada para el mane
jo de las reservas forestales on Costa Rica. Mar/85. 

WWF/US 	 Organtzaci6n do un Sominario M6vil y establacimiento do 30.0 
un Centro do Documentacibn. Llevar a cabo el III Semina
rio M6vil sabre Manejo de Areas Silvestres y establecer un 
Centro de Documentaci6n sobre Vida Silvestre. Jun/85. 

IUCN 	 Integraci6n del componente conservaci6n al desarrollo del 8.0 
proyecto Arenal Tompisque. E.tudiar el impacto ambiental 
quo pudiera causar el proyecto. Dic/85. 

AID/ROCAP 	 AnAlisis del Programa de CATIE en Investigaci6n y Desarro- 18.0 
Ilo do Sistemas do Fincas. Anrlisis sabre el impacto del pro
grama e identificar alternativas para continuar la programa
ci6n de estas actividades. Jun/85. 

AID/ROCAP 	 Apoyo a reunibn de investigaci6n sabre banana. Apoyo a 12.0 
ACORBAT, a travs del CATIE, en la organizaci6n do su VII 
Reuni6n y la publicaci6n dc las actas de la misma. Dic/85. 

En total, 56 convenios y acuorclos, por un monto do: US$ 59.005.7 
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Cuadro 2. 	 Convenlos de asistencia tdcnica durante 1985, con aporte de recursos huma
nos. 

Entidad y objetivo 	 NO de Duraci6n 
Especialistas en afios 

Cuerpo de paz (Estados Unidos) Voluntarios 5 1-2
 
para apoyar proyectos del Depto. Rec.Nat.
 
Renovables.
 

Gobierno de los paises bajos. Especialistas 2 2
 
en silviculturi y uso de la tierra.
 

CIM. Co-financiamiento y asignaci6n de 2 2
 
especialistas para investigaciones en el Depto.
 
Rec.Nat. Renovables (2)
 

ODA (Gran Bretafia). Especialistas y equipo 5 2
 
para investigaciones en Prod.Vegetal
 
(entomolog'a y genetica forestal.
 

GTZ (RFA) Especialistas agroforestales 4 2
 
y en Recursos Fitogendticos.
 

DDA (Suiza). Especialistas en Silvicultura 3 2
 
y Antropolog'a.
 

CIRAD (Francia). Especialista en fitopatolog(a 1 	 5
 

del cacao.
 

Cuadro 3. 	 Convenios de cooperaci6n recfproca vigentes en 1985, sin aporte directo 
financiero o en recursos humanosal CATIE. 

Organismo 	 Objetivo 

ANAI(Asociaci6n de Colaboraci6n para la ejecuci6n de proyectos en la re-

Nuevos Alquimistas, gi6n de Talamanca, Costa Rica.
 
Costa Rica)
 

CONAMA(Comisi6n Cooperaci6n y coordinaci6n de acciones en Io relativo
 
Nacional del Medio a la conservaci6n del medio ambiente en la Repiblica
 
Ambiente, Panam). de Panamd.
 

GEPLACEA (Grupo de Cooperaci6n en investigaciones de interns mutuo,
 
parses Latinoamericanos y del part icularmente en caha de azIcar.
 
Caribe Exportadores de
 
AzOcar. 

ICRISAT (Instituto Colaboraci6n en actividades conjuntas de investiga-

Internacional de Investigaciones ci6n.
 
en Cultivos para el Tr6pico

Semi-drido). 
 (Contin~a...) 
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(...continuaci6n Cuadro 3) 

ObjetivoOrganismo 

IDIAP (Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, 
Panamd). 

IICA (Instituto 
Interamericano de Cooperaci6n 
para la Agricultura, Costa 
Rica). 

INCAP (Instituto de Nutrici6n 
de Centroamdrica y Panam6, 
Guatemala). 

IFDC (International Fertilizer 
Deviopment Center). 

CIAT (Centro Internacional 
de Agricultura Tropical, 
Colombia). 

MIDA/RENARE/IDIAP/STRI 
(PanamM). 

UCR(Universidad de Costa 
Rica) 

ITCR (Instituto Tecnol6gico 
de Costa Rica). 

ECAG (Escuela 
Centroamericana de Ganader(a)' 

SIECA (Secretarfa 
permanente del Tratado 
General de Integraci6n 

IRENA (Instituto 
Nicaraguense de Recursos 
Natruales y del Ambiente. 

Colaboraci6n en actividades conjuntas de investiga
ci6n. 

Acuerdo de Cooperaci6n que norma las relaciones 
entre el CATIE y el IICA' 

Cooperaci6n t6cnica mediante la ejecuci6n de proyec
tos conjuntos e intercambio de informaci6n tdcnica. 

Realizar actividades conjuntas de investigaci6n. 

Colaboraci6n en actividades conjuntas de investiga
ci6n y capacitaci6n. 

Coordinar esfuerzos para la realizaci6n de investiga
ciones que scan de interns para la Rept~blica de Pa
nama. 

Coordinar y efectuer investigaciones conjuntas con la 
Vicerrectoria de Investiaci6n. 

Establecimiento de Ensayos forestales en terrenos del 
ITCR en San Carlos, C.R. 

Establecimiento de Ensayos forestales en terrenos de 
la ECAG en Atenas, C.R. 

Complementar esfuezos y actividades en investiga
ci6n y transfeencia de tecnologra del sector silvo
agropecuario. 

Ejecuci6n de proyectos sobre sistemas agroforestales. 
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Cuadro 4. 	 Convenios con instituclones de Ia regl6n pare Ia ejecucl6n de algunos proyec
tos del CATIE, derivados de Acuerdos de Cooperacl6n Externa, vigentes en 
1985. 

Instttuci6n 	 Objetivo del convonlo 

MAG (Costa Rica) 	 Ejecucl6n del Proyecto Regional de Manejo de Cuen
cas. 

MAG (Costa Rica). 	 Ejecucl6n del Proyecto Manejo Integrado de Plagas. 

MAG (El Salvador). 	 Ejecusi6n del Proyecto Manejo Integrado de Pla. 

MAG (El Salvador). Ejecuci6n del Proyecto Manejo Integrado de Pla. 
gas. 

CENREN (Centro de Ejecucl6n del Proyecte Leiia.
 
Recursos Naturales, El
 
Salvador).
 

MAG (Ministerio de Ejecuci6n del Proyecto Manejo Integrado de PIe-

Agricultura, Ganaderfa gas.
 
y Alimentaci6n, Guatemala).
 

INAFOR (Instituto Nacional Ejecuci6n del Proyecto de Lelia.
 
Forestal, Guatemala).
 

MIDA (Ministerio de Ejecuci6n del Proyecto Manejo Integrado de Ple-

Desarrollo Agropecuario, gas.
 
Panam ).
 

RENARE (Direcci6n de Ejecucl6n del Proyecto Lelia.
 
Recursos Naturales
 
Renovables, Panama).
 

RENARE (Panama) 	 Ejecuci6n del Proyecto Regicnal de Manejo de Cuen
cas. 

SRN (Sccretarfa d-= Recursos Ejecuci6n del Proyecto Manejo Integrado de Plagas. 
Naturales, HondL: 

SRN (Honduras) Ejecuci6n de un proyecto sobre cultivos resistente a 
Ia sequ (a. 

SRN (Honduras) 	 Ejecucl6n del Proyecto Regional de Manejo do Cuen
cas. 

SRN (Honduras) 	 Ejecuci6n de un proyec.to de Sistemas de Cultivos.
 

COHODEFOR (Corporaci6n Ejecuci6n del Proyecto Loria.
 
Hondurefla de Desarrollo
 
Forestal, Honduras).
 

IRENA (Instituto Ejecuci6n del Proyecto Lefla
 
Nicaraguense de Recursos
 
Naturales y del Ambiente.
 

http:proyec.to
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Cuadro 5. Convenios de Cooperaci6n con universidades fuera de la regi6n, durante 1985. 

Entidad y tipo de cooperaci6n Pais 

Universidad de las Naciones Unidas (UNU). Entidad Internacional 

Universidad de las Naciones Unidas (UNU). Ent idad 
asociada. Entrenamiento en serv;,io para becarios 
de la UNU provenientes de diversas partes del 
mundo y cooperaci6n en investigaci6n en el campo 
de los recursos naturales renovables. 

Internacional 

Universidad de Buenso Aires. Realizar act ividades 
conjuntas de investigaci6n, ensefianza y estudios 
de postgrado. 

Argentina 

Universidad Agricola de Wageningen. Realizar 
actividades conjuntas de investigaci6n, ensefianza 
y estudios de postgrado con dnfasis en ciencias 
agrf'colas y recursos naturales renovables. 

Holanda 

Universidad de ULIm. Actividades conjuntas do 
investigacion e intercanbio docente y estudiantil 
con 6nfasis en biologfa y ciencias agr(colas. 
Apoyo a actividad de postgrado. 

Alemania 
Federal 

Universidad de Toronto. Investigaci6n conjunta, 
intercambio de estudiantes y ptofesores en el 6rea 
de los recuros naturales renovables. 

Canad, 

de los recursos naturales renob renovables. 

Colorado State University.Realizar actividades 
conjuntas do investigaci6n, ensefianza y estudios de 
posigrado, principalmente en el 6rea de cuencas 
hidrogr ficas. 

E.U.A. 

New Mexico State University. Realizar act ividades 
conjuntas de investigaci6n enseihanza en el 6rea de 
recursos naturales renovables. 

E.U.A. 

Midamerica University Consortium. Realizar actividades 
conjuntasde investigaci6n ensefianza en el 6rea de 
recursos naturales renovables y las ciencias a§ricolas. 

E.U.A. 

Mississippi State University. Realizar act ividades 
conjuntas de investigaci6n ensehianza en el 6rea de recursos 
naturales renovables. 

E.U.A. 

University of Michigan. Realizar acitividades conjuntas 
de invest igaci6n-ensehianza en el 6rea do recursos naturales 
renovables. 

E.U.A. 

University of Hawaii (IBSNAT)..Roalizar actividades conjuntas 
do investigaci6n ensehianza en el 6rea de ciencias agropeLuarias. 

E.U.A. 

(Contin~a..,) 
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(...continuac16n Cuadro 5) 

Entidad y tipo do cooperacl6n Pais 

University of Missouri. Real izar actividades conjuntas de E.U.A.
 
investigaci6n enseilanza en el 6rea de recursos naturales
 
renovables y las ciencias pecuarias.
 

Universidad do Cornell. Actividades conjuntas de investigaci6n E.U.A.
 
y capacitaci6n, intercambio docente y ostudiantil en el
 
6rea agr(cola.
 

Universidad de Rutgers. Actividades conjuntas de E.U.A.
 
investigaci6n e intercambio docente y estudiantil en
 
ciencias agr(colas.
 

Universidad de Yale. Actividades de investigaci6n e E.U.A.
 
intercamb;o docente y estudiantil en el 6rea de los
 
recursos forestales.
 

Organismos de cooperaci6n. 

AEK: Asociaci6n de Empleados Kuna.
 

ACRI: Instituto Amricano de Investigaci6n en Cacao.
 

AID: Agency for International Development.
 

ANAI/CINDE: Asociaci6n de los Nuevos Alquimistas y Coalici6n de Iniciativas de 
Desarrollo, Costa Rica. 

AVDRC: Centro Asi;itico de lnvestigaci6n y Desarrollo de Hortalizas. 

BCH: Banco Central de Honduras. 

BNC: Banco Central de Nicaragua. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento. 

CACTU: Centro Agrfcola Cantonal de Turrialba, Costa Rica. 

CBRD: Instituto para la Investigaci6n y el Desarrollo de la Agriculture en el Caribe. 

CEE: Comunidad Econ6mica Europea. 

CENIP: Centro Nacional de Investigaciones Pecuarlas, Reptblica Dominicana. 
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CENTA: Centro Nacional de Tecnologfa Agropecuaria, El Salvador. 

CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical, Call, Colombia. 

CIID: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
 

CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo, Mdxico.
 

CHOHDEFOR: Corporaci6n de Desarrollo Forestal, Honduras.
 

CONSUPLANE: Consejo Superior de Planificaci6n Nacional, Honduras.
 

CUA: Centro Universitario del Atl~ntico, Costa Rica.
 

DAAD: Servicio de Intercambio Acaddnmico Alemdn.
 

DDA: Programa Suizo de Cooperaci6n para el Desarrollo.
 

DGF: Direcci6n General Fores:al, Costa Pica.
 

DGG: Direci6n General de Ganader(a, El Salvador.
 

DIGERENARE: Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables, I: Salvador.
 

DSE: Fundaci6n Alemana para el Desarrollo Internacional.
 

ECAG: Escuela Centroamericana de Ganaderfa.
 

ESNACI FOR: Escuela Nacional de Ciencias Forestales, Honduras.
 

FAQ: Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n.
 

FIA/AEK: Fundaci6n Interamericana y Asociaci6n de Empleados Kuna (Panam6).
 

FIDA: Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura.
 

FPA/DONNER: Fundaci6n de Parques Nacionales, Costa Rica y Fundaci6n Donner, Esta
dos Unidos de Amdrica. 

GPB: Gobierno de los Pafses Bajos. 

GTZ: Agencia Alemana de Cooperaci6n Tdcnica. 

IBM: Internacional Business Machines. 

IBPGR: Comisi6n Internacional para los Recursns Gendticos Vegetales. 

ICRAF: Consejo Internacional para Investigaci6n en Agroforester(a. 

ICRISAT: Instituto Interamericano de Investigaci6n de Cultivos para los Tr6picos Semi-
Aridos, India. 

ICRO: International Cell Research Organization (UNESCO). 

ICTA: Instituto de Ciencia y Tecnolog(a Agrfcola, Guatemala. 

IDA: Instituto de Desarrollo Agrario. 

IDIAP: Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panari. 

IHCAFE: Instituto Honduretio del Caf6. 
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IICA: Instituto Inte,'americano de Cooperaci6n pare laAgriculture.
 

IITA: Instituto Intern.,,: -"l de Agriculture Tropical, Ibad~n, Nigeria.
 

INA: Instituto Nacionbl Agrario, Honduras.
 

IPPC: Centro Internacional de Protecci6n Vegetal.
 

IRENA: Instituto de Recursos Naturales y del AmbientE, Nicaragua.
 

ISA: Instituto Superiur de Agricultura, Santiago, Reptiblica Dominicana.
 

ITCR: InFtituto Tecnol6gico de Costa Rica.
 

IUCN: Uni6n Internacional para laConservaci6n de laNaturaleza y los Recursos Nature
les,Sede en Suiza. 

JICA: Agencia Internacionai de Cooperaci6n de Jap6n. 

KELLOGG: Fundaci6nW. K. Kellogg. 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganaderi'a de Costa Rica. 

MIDA: Ministerio de Desarrollo Agropecuar!o, Panami. 

NAS: Academia Nacional de Ciencias, E.E.U.U. 

NMSU: Fundaci6n de laUniversidad de Nuevo M~xico, E.E.U.U. 

NSF: Fundaci6n Nacional de Ciencias. 

ODA: Gobierno del Reino Unido. 

OEA: Organizaci6n de los Estados Americanos. 

OFIPLAN: Oficina de Planificaci6n Nacional y Pol(tica 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 ol Medio Ambiente.
 

PROCAMPO: Programas Campesinos, Nicaragua.
 

PROMECAFE: Programa Cooperativo para laModernizaci6n de laCaficultura.
 

RBF: Fundaci6n de los Hermanos Rockefeller, E.E.U.U.
 

RENARE: DirecL.;6 General de Recursos Naturales Renovables, Panami.
 

SEA: Secretarfa de Estado de Agricultura, Repiblica Dominicana.
 

SNR: Escuela de Recu,sos Naturales de laUniversidad de Michigan, E.E.U.U.
 

SPN: Servicio de Parques Nacionales, Costa Rica.
 

SRN: Secretar'a de Estado do Recursos Naturales, Honduras.
 

STRI: Instituto Smithsoniano de Investigaci6n Tropical, EE.U.U.
 

UACH: Universidad Aut6noma de Chapingo, Mdxico.
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UCR: Universidad de Costa Rica.
 

UICN: Uni6n Internacional para la Conservaci6n do la Naturaleza y los Recursos Natura
les, Ginebra, Suiza. 

UMC: Univeisidad de Missouri-Columbia. E.E LI.U. 

UNA: Universidad Nacional Aut6noma, Costa Rica. 

UNCTAD: Junta de las Naciones Unidas para Comorcio y Desarrollo. 

UNED: Universidad Nacional Estatal a Distancia, Costa Rica. 

UNESCO: Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura. 

UNET: Universidad Nacional Expe, imental del T'chira, Ver."'jela. 

UNU: Universidad de las Naciones Unidas. 

UP: Universidad de Panam6. 

UPEB: Uni6n do Pa(ses Exportadores de Banano. 

WVF: Fondo Mundial para la Vida Silvestro. 
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Publicaciones
 

Uso de la mano de obra en dos zonas rurales del Atlntico 
Norte de Costa Rica. Gustavo Calvo D.,Germn Escobar. 
CATIE, Informe tdcnico No. 52. 1985.98 p. 

ELaluaci6n de la fertilidad de un ultisol del tr6pico himedo 
en la cuenca del r(o Tuis, Turrialba, aplicada a cafr y cara 
de dzicar. J. N6fiez Eoli's, H. Rodriguez Fuentes y R. 
Di'az-Romeu. CATIE, Infurme tdcnico No. 53. 1985. 
62 p. 

Alternati'a de manejo para el sisterna ma(z-frijol en relevo 
(Matagalpa, Nicaragua): descripci6n y evaluaci n do fincas 
pequerias. CATIE. Informe tdcnico No.74. 1985. 73 p. 

Altc'nati'a de mTEnejo para el s.stomna tomate-frijol en relevo 
(Matagalpa, Nicaragua): descripci6n y evaluaci6n e fincas 
pequefias. CATIE. Informe tecnico No. 55. 1985. 77p. 

Curso sobre el cultivo del cacao. Gustavo Enr(quez. Comp. 
CATIE, Materiales de enseianza No. 22. 1985 240 p. 

Bole-
El criollo lechero en Turrialba. Jorge de Alba. CATIE. 

ti'n Thcnico No. 15. 1985.60 p. 

Caracterizaci6n ambiental y de los principales sistemas de cul-
tivo en fincas pequehias de Progreso, Panama. CATIE, In
forme tdcnico No. 57. 1985. 203 p. 

Sistenas de cultivos: diseo y evaluaci6n de alternativas, Es
telf, Nicaragua, 1978-1984, CATIE, Informe tdcnico No. 
58, 1985.83 p. 

Validaci6n/rransferenciaen el desarrollo de mejores t6cnicas 
agr(colas. CATIE, Materiales de ensefianza No. 23. 1985. 
70 p. 

El origen de los sut s. Alfredo Alvarado H. CATIE, Materia
lesde enseiianza ,o. 24. 1985.54 p. 

Alternati'a de manejo para el sistema maiz+frijol en Mata 
galpa, Nicaragua: Validaci6n/transferencia on fincas pe-
quehas. CATIE, Informe tdcnico No. 59. 1989. 125 p. 

El pequetlo agricultor y la comercializacion de sus hortalizas 
y ra(ces tropicales; casos en Nicaragua y Costa Rica. Oscar 
Euclides y Luis Navarro. CATIE, Informe t6cnico No. 60. 
1985.86 p. 

Caraterizaci6nambiental y de los principales sistemas do 
cultivo en fincas Dequeias de Guarumal, Panamio. CATIE, 
Informe tdcnico No. 61. 1985. 131 p. 

C' 	.ceptos bfsicos s-)bre agroecosistemas. Robert D. Hart. 
CATIE, Material de ensehianza No. 1. Segunda edici6n. 
1985.160 p. 

Consulta sobre Validaci6n/transferencia al grupo d,3 trabajo 
en investigaci6n y desarrollo de tecnologia en sistemas de 
producci6n de cultivo3 para el Istrio Centroamericano. 
Guatemala 17-18 de julio de 1984, CATIE, Informe t6.c
nico No. 56. 1985. 27 p. 

Alternativa de manejo para el sistema mafz-rnaz en Pococf, 
Gu~cimo, Costa Rica. Validaci6n/transferencia en fincas 
pequenias. CATIE, Informe t6cnico No. 62. 1985. 98p. 

Caracterizaci6n del sistema ma(z asociado con sorgo: una me
todologia para extrapolar tecnologia desarrollada para es
te sistema. CATIE, Informe t~cnico No. 63. 1985. 51 p. 

Alternati'a de manejo para el sisterna maIfz-yuca, Pocccf
Gu~cimo, Costa Rica: descripci6n y validaci6n en fincas 
pequeias. CATI E. Informe tdcnico No. 64. 1985. 75 p. 

Tesis de grado 

ACOSTA CRODA, A. 1985. Establecimiento de asociaciones 
gramr.neoleguminosas en Turrialba. Tesis Mag. Sc. Turrial
ba, C.R.,Programa Universidad de Costa Rica/CATIE. 
105 p. 

ARAYA NARANJO, W. 1985. Metodolog(as para confeccio
nar diagn6sticos de Educaci6n Ambiental y planificar cen

tros afines; dos casos de estudios en Costa Rica. Tesis 
Mag. Sc. Turrialba, C.R., Programa Universidad de Costa 
Rica/CATIE. 449 p. 
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BOTERO BOTERO, R. 1o85. Sis-Lemas de producci6n para PALMIERI, V. 1985. Flujos de energ(a y calidad de sitio encr(a extensiva de ganado de carne en los Llanos Orienta- sistemas agr(colas de subsistencia. Tesis Mag. Sc. Turrialles de Colombia. Tesis Mag. Sc. Turrialba, C.R., Programa ba, C.R., Programa Universidad de Costa Rica/CATIE.
Universided de Costa Rica/CATIE . 240 p. 64 p. 

CAMPOS ARCE, J. J. 1985. Variaci6n gen6tica e interacci6n PORRAS UMAKJA, V.H. Determinaci6n de la estabilidad ddgenotipo-ambiente on procedencias de Caliandraspp. en la tolerancia a Alondia roreri en cultivares de cacao en dosCosta Rica. Tesis Mag Sc. Turrialba, C.R., Programa Uni- zonas de Costa Rica. Tesis Mag. Sc. Turrialba, C.R., Provoi sidad de Costa Rica/CATIE. 88 o. grama Universidad de Costa Rica/CATIE. 124 p. 

FUENMAYOR FUENMAYOR, E. 1985. An~lisis del crec
miento e influencia de los factores rnicroclim~ticos en cul. RODRIGUEZ 
 FUENTES, H Sistemas de labranza, manejotivos solos y asociados de Zea mays L., Glycine max L.y res(duos y su influencia en algunas propiedades qu(micasVigna unguiculata (I.) Walp. Tesis Mag. Sc. Turrialba, del suelo, plagas y la producci6n de maiz de grano (ZeaC.R., Programa Universidad de Costa Rica/CATIE. 192 p. inays L.). Tesis Mag. Sc. Turrialba, C. R., Programa Uni

versidad de Costa Rica/CATIE. 88 p.
GONZALEZ ORELLANA, A. E. 1985. Caracteriaci6n de 10introducciones de chile picante (Capsium spp. prove.. RODRIGUEZ FUNES, R. A. Producci6n de biomasa de ponientes de varies pa(ses am;.ricanos, en Turrialba. Tesis r6 gigante (Erythrina peoppigiana (Walpers) 0. F. Cook) yMag. Sc. Turrialba, C.R., Programa Universidad de Costa King grass (Pt'nnisett purpureum x P. typhoides) inter-Rica/CATIE. 164. calados, funci6n de sidensidad de siembra y la frecuencia 

di poda del por6. =esis Mag. Sc. Turrialba, C. R., Progra-
JARA STIVALET, L.C. 1985. Cria de terneras de lecher(a en ma Universidad de Costa Rica/CATIE. 96 p.
 

pastoro alterno entre pasto estrella (Cynodon nlijuen
sis) y Kudzu Tropical (Puerariaphaseoloides). Tesis Mag. 
 RODRIGUEZ SANCHEZ, J. C. 1985. Evaluaci6n bajo pas-Sc. Turrialba, C.R., Programa Univers;dad de Costa Rica/- toreo de la calidad nutritiva de genutipos de Andropogon
CATIE. 50 p. gayanus (Kunth). Tesis Mag. Sc. Turrialba, C. R., Progra

ma Universiddd de Costa Rica/CATIE. 114 p.
MARENCO MENDOZA, R. 1985. Parasitoides del gusano

cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) en maiz, en VILLA9REAL CASTRO, M. Efecto do la fertilizaci6n nitrole Zone Atlntica de Costa Rica. Tesis Meg. Sc. Turrialba,C.R., Program Universidad do Costa RicaCATIE. 63 p. 
genada y la edad de rebrote sobre la producci6n y algunas
caracterfsticas nutricionales del(Cynodon nlemfuensis, Vanderyst 

pasto estrella atricana 
var. nlemfuensis). Te-

MALDONADO ULLOA, T. 1985. La colonizaci6n del 6rea sis Mag. Sc. Turrialba C. R., Programa Universidnd do
de Taque Taque, el uso d. la tierra y los sistemas agrofo. Costa Rica/CATIE.
 
retales. Reserva forestal Rio Macho, 
 Costa Rica . ,n~lisis
y parspectivas. Tesis Mag. Sc. Turrialba, C.R 'rograme YANEZ MEND:Z, H. Manejo de suelo, rastrojo y su efectoUniversidad de Costa Rica,'CATIE. sobre seis pr;.,iedades f(sicas de tn Dytropet de Costa Ri

ca. Tesis Mag. Sc. Turrialba, C. P , Prugrama UniversidadMARTINEZ SALAZAR, G. 1985. Estudio de la dinimica del de Costa Rica/CATIE. 118p.
nitr6gero con el sisl,ma maiz (Zea Piays L. ) mis ayote 
(Cucurbita morchata) en un suebo Typic Dystropept. Tesis Mag. Sc. Turrialba, C.R., Programa Universidad de Contribuciones a revistas cientfficas y libros 
Costa Rica/CATIE. 86p. 

BUDOWSKI, G.; RUSSO, R. 0.; MORA, E. 1985. Producti-OLAYA AMAYA, A. 1985. Metodolog(a para la determina- vidad de una cerca viva de Er'ythrinaberteroana Urban enci6n do prioridades de manejo integral do cuencas hidro- Turrialba, Costa Rica. Turrialba (C. R.) 35(1):83-86.
glificas y su aplicacin on Costa Rica. Tesis Mag. Sc. rurrialba, C.R., Programa Universidad de Costa Rica/CATIE. 8UDOWSKI, G. 1985. La conservaci6n como instrumento192 p. de desarollo. San Jos6, Costa Rica, EUNED, MAG, 

USAID, FPN. 398 p. 

CAMPOS A., J. J.; BAUER, J. 1985. Mimosa scahrdlla: legu
guminosa promisoria para zonas altas. Silvoenergia (C.R.)
No. 9:1-4. 

DELGADILLO L.,J.F. 1985. Efecto del espaciamiento en el 
crecimiento do Eucalyptus camaldlensis en Mateare, Ni. 
caragua. Silvoenergia (C. R.) No. 4:1-4. 
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GUTIERREZ, A. 1985. Crec'imiento y rendimiento deLeu-
caena leticocephala en Loma i.arga, Panamb. Silvoenerg(a 
(C. R.) No.5:1-4. 

JARRET, R. L.; RODRIGUEZ, W.; FERNANDEZ, R. 1985. 
Evaluation, tissue culture propagation, and dissemination 
of "SABA" and "PELIPITA" plantains in Costa Rica. 
Scientia Horticulturae (Holanda) 25:137-147. 

JIMENEZ, J. A. 1985. Lagunctlariaracenosa L) Gaertn. 
white mangrove. In Silvics manual; Issue 3. R(o Piedras, 
Puerto Rico, U. S. Forest Service, Institute of Tropical 
Forestry. 4p. 64 ref. 

JIMENEZ, J. A. 1985. Rltiophoramangle L. red mangrove. 

fit Silvics Manual; Issue 2. Rio Piedras, Puerto Rico, U. S. 
Forest Service, Institute of Tropical Forestry. 7 p. 77 ref. 

JIMENEZ, J. A., LUGO, A. E. 1985,.'I:iceitiagersinats 

L). black mangrove. it Silvics manual; Issue 4. Rio Pie
dras, Puerto Rico, U. S. Forest Service, Institute of Tropi-

cal Forestry. 6p. 37 ref. 

JIMENEZ, J. A.; LUGO, A. E. 1985. Tree mortality in man- 
grove forests. Biotropica (EE.UU.) 17 3):177-185. 

GALINDO, J. J.; ENRIQUEZ, G. A. 1985. Field resistance 
of cacao clones to .tlonila rorc'ri Cif & Par. inc Costa Ri-
ca. Phytoparhology (EE.UU. 75:1117. 

MARrINEZ H., H. A. 1985. Crecirniento inicial de(aesal--.; 
pinia t'clttina on zonis secas de Guatemala. Silvoenerg(a 
(C.R.) No. 7:1-4. 

NAVARRO P., C. 1985. Producci6n de biomasa del:uca. 
Iyptts de'glpta en una plantaci6n de ocho aFios en "i u-
rrialba, Costa Rica. Silvoenergia (C. R.). No. 8:1-4. 

PHILLIPS, W.; GALINDO, J. J. 1985. Effect of light, tempe-
rature, carbon ind nitrogen sources on growth and sporu
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Resumen financiero
 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1985. 

Orgenizaci6n, operaci6n y politicas de Contabilidad. El Centro Agron6mico 
Tropical de Investigaci6n y Ensehanza: (a) Es una asociaci6n aut6noma sin 
fines de lucro, creada en 1973 y renovada por 20 ahos m~s en 1983. (b) Sus 
recursos provienen de ingresos regulares y de ingresos de convenios. Para el ma
nejo financiero, el Centro utiliza seis fondos: Actividades b~sicas, Activida
des especiales, Retiro del PPI, Fondos rotatorios, Planta y Operaciones Comer
ciales. (c) Los registros contables del Centro se expresan en d6lares de los Es
tados Unidos (US$). (d) El presupuesto aprobado para 1' 5 fue de US$11. 
840,034. (e) Los inventarios est~n valuados a un costo promedio que no exce
de el valor del mercado, los edificios con base en valores de tasaci6n, y la ma
quinaria y equipo segjn su utilizaci6n desde la fecha de adquisici6n hasta la fe
cha de registro. 

Principios de Contabilidad. Los estados financieros fueron preparados confor
me a pr~cticas adoptadas por el Consejo Directivo de la instituci6n, encamina
das a cumplir requerimientos de car~cter presupuestario, por lo que difieren en 
ciertos aspectos de los principios de contabiliad de aceptaci6n general. 

Durante 1985 se inici6 un proceso de revisi6n y ajuste en el registro de 
edificios, maquinaria y equipo, de acuerdo a las polfticas contables estableci
das. Los saldos condicionados al 31 de diciembre de 1985 fueron como sigue: 

Caja y Bancos 

Agencia Alemana de Cooperaci6n (GTZ) $ 179 
Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agr(cola (FIDA) 401 
Oficina Regional para Programas 
Centroamericanos y Panamh (ROCAP) 67.466 
Programa Suizo de Cooperaci6n para 
el Desarrollo (DDA) 3.164 
Proyecto Regional de Ensehanza y Capacitaci6n 
Postgrado AID/CATIE 164.494 
Otras 8.030 

$ 243.734 
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Cuentas por pagar y gastos acumulados al 31 de diciembre de 1985. 

Proveedores locales $ 17.932 
Proveedores del exterior 54.248 
Personal Profesional Internacional cesante 125.335 
Retenciones sociales 15.676 
Fondos en custodia 166.154 
Contribuciones patronales/planillas 32.815 
Otras 52.825 

$ 464.985 

Situaci6n contractual del CATIE. Los piincipales tdrminos del actual contrato 
del CATIE son los siguientes: (a) La Junta Interamericana de Agricultura 
(JIA) acta como asamblea y es 6rgano superior de la instituci6n. (b) Los 
miembros del CATIE pueden ser regulaies o adherentes. (c) El Instituto Intera
mericano de Cooperaci6n paia la Agricultura (IICA) contribuirA al presupuesto 
bhsico del CATIE hasta por un monto equivalente al 5% del presupuesto de 

cuotas . (d) La duraci6n del nuevo contrato es de 20 ahos, y puede ser prorro
gado por peri'odos iguales. (e) El capital del CATIE lo constituyen el usufructo 
de fincas, edificios y equipos instalados, as( como otros bienes muebles 

e inmuebles aportados por el IlLIA, Lambi6n los bienes que CATIE haya adqui
rido y adquiera en el futuro. (f) Al finalizar el contrato el usufructo de estos 
bienes se regresara al IICA con sus mejoras; los bienes restantes se distribuir~n 
entre los miembros en proporci6n a sus aportes. (g) El CATIE podri disponer 
libremente de divisas extranjeras para sus operaciones en o desde Costa Rica, su 
pais sede. 
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Estdos de activos, pasivos y saldo del fondo, 
expresado en d6lares estadounidenses 

al S1 da diciembre de 1985 

Activos 
1985 1984 

Efectivo en caja y bancos 
Cuentas por cobrar: 

Pa(ses socios 
IICA 
Comerciales 
Otras 

$ 507.016 

446.542 
3.793 

68.825 
177.066 

682.371 

695.740 
29.946 
62.799 

108.745 

Total de cuentas por cobrar 696.226 697.230 

Inventorios 
Edif icios, maqu inaria y equ ipo 
Fondos especiales-Convenios y contratos 

583.880 
2.064.371 

320.584 

570.323 
3.185.752 

337.483 

$4.172.077 5.473.159 

Pasivas y Saldo del Fondo 

Cuentas por pagar y gastos acurnulados 
Reservas 
Fondos especiales-convenios y contratos 

$ 464.985 
1.263.061 
1.094.900 

136.756 
1.112.266 

840.434 

Saldo del Fondo 
2.822.946 
1.349.131 

2.089.456 
3.383.703 

S 4.172.077 5.473.159 
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Estados de cambios en la situaci6n financiera, con base en efectivo, expresado en dMlares 
estadounidenses al 31 de diclembre de 1985 y 1984 

Los recursos financieros fueron provistos por (usados
 
para):
 

Exceso do ingresos sobre gastos $ 
Partidas que no requieren (proveen) recursos: 

Provisiones para reservas 

Donaciones de activos productivos 


Recursos financieros provenientes 
de las actividadr's 

Recursos provistos (usados por cambios en: 

Fondos especiales: deudores-$ 16.899
 
y acreedores-S254.466 

Cuentas por cobrar 

Inventarios 

Valores negociables 

Cuentas por pagar y gastos acurnulados 

Pagos efectuados con cargo a reservas 

Adiciones a edificios, maquinaria y equipo 


Disrninuci6n de electivo en caja y bancos 
Efectivo al principio del aiho 

Efect ivo al final de aro $ 

1985 1984
 

32.211 6.384 

819.566 739.534 
(797.347) 

54.430 745.918 

271.365 (415.133) 
1.004 (53.424) 

(13.557) 	 (365.181) 
- 559.154 

328.229 93.442 
(668.771) (648.592) 
(148.055) 

(175.355) (83.816) 
682.371 766.187 

507,016 682.371 

Estados de cambios en el saldo del fondo. 
31 de diciemb, ede 19 85 y 1984. 

Saldo del fondo ill comnien.,o del aiio 
Eliminaci16n d. a ct ivos Iijos,capitalizados 
al 31 de diciemI), e de 1984, IpopiuL'ad do 
collvenios o proyectos especi'I icos 
Exceso (It in,(resos )l) e q.astos 

Saldo del lnd ill I inah dIl i 

$ 

1985 

3.383.703 

1984 

3.377.319 

2.066.183 
32.211 6.384 

$ 1.349.131 3.383.703 
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Estados Combinados de Actividades, expresado en d6lares estadounidenses al 31 do 
diciembre de 1985 y 1984 

Ingresos:
 
Cuotas presupestadas de socios $ 
Donacious de act;vos pioductivos 
Administraci6n de bienes y servicios 
Servicio de apoyo tdcnico 
Actividades docentes 
Actividades productivas 

Aporte para infraestructura 

Apoyo administrativo y log stico 

Diferencias de cambia 

Otros ingresos 


Total ingresos 

Gastos: 
Direcci5n general 
Planificaci6n 
Departamentos y Uniades Tcnicas 
Administraci6n y servicios 
Actividades productivas 
Prdida en valuaci6n de inventario 
Diferencias de cambio 

Total egresos 

Exceso de ingresos sobre gastos $ 

1985 1984
 

1.304.400 1.256.600 
797.347 
500.684 390.696 
211.284 191.303 
177.450 140.429 
778.302 	 784.521 

- 25.000 
636.475 607.290 

- 26.143 
50.726 86.293 

4.456.668 3.508.275 

765.029 416.061 
23.167 64.988 

1.724.406 1.610.570 
1.370.809 1.036.279 

423.560 373.993 
43.039 
74.447 

4.424.457 3.501.891 

32.211 6.384 
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Consejo Directivo
 

Pa ises 

Presidentes 

Ing. Carlos Manuel Rojas L6pez 
Ministro de Agricultura y Ganaderfa 

Ing. Rodolfo Navas Alvarado 
Ministro de Agricultura y Ganaderia de Costa Rica. 

Nicaragua Comandante Jaime Wheelock Roman 
Ministro de Desarrollo Agropecuario y 
Reforma Agraria 

Ing. Francisco Berrfos 
Viceministro de Desarrollo Agropecuario 
y Reforma Agraria 

Vicepresidente 

Dr. Francisco Morillo Andrade 
Director General, Instituto Interamericano 
de cooperaci6n para la Agricultura (IICA) 

Honduras 

Ing. Bayardo Serrano FernAndez 
Director de Ciencias y Tecnolog(a 

I ng. Miguel Angel Bonilla 
Ministro de Recursos Naturales 

Secretario ex-officio 

Dr. Rodrigo Tart6 Ponce 
Director, Centro Agron6mico Tropical 
de lnvestigaci6n y Ensehanza (CATIE) 

Guatemala 

Sr. Wilfredo Dh'az 
Director General de Agricultura 

Ing. Juan Humberto Ma-icur Donis 
Ministro de Agricultura, Gaiaderia 
y Alimentacion 

Ing. Roberto Mf6fioz 
Viceministro 

Repjblica 
Dominicana 

Agr. Carlos Federico Cruz Dom(nguez 
Secretario de Estado de Agricultura 

Ing. Leovigildo Bello 
Subsecretario de Estado de 
ci6n, Extensi6n y Capacitaci6n 

Investiga-

Ing. Rafael B~ez Pdrez 
Subsecretar'a Investigaci6n, 
Capacitaci6n Agropecuaria 

Extensi6n y 

Panamb Ing. Ariel Barnett H. 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

Ing. Alexis Calder6n 

Embajada de Panama en Costa Rica 

Representante 
de la JIA 

Ing. Roberto Vsquez Platero 
Ministro de Agricultura y Pesca 
guay 

de Uru-

Seiora Susana Dansilio 
Embajada de Uruguay en Costa Rica 
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Personal tecnico
 

Direcci6n 

Rodrigo Tartd P., PhD 
Director 

Carlos J. S~enz, PhD 
Subdirector 

Jefes de Departamento 

Romeo Mart (nez R.,PhD 
Producci6n Vegetal 

Gerardo Budowski W.. PhD 
Recursos Naturales Renovables 

Jos6 Luis Paris( , Dr. 
Desarrollo de Recursos para la 
Investigaci6n y la Docencia 

Jos6 A. Zaglul S., PhD (desde octubre/85) 
Producci6n Animal 

En la sede, Turrialba 

Xinia Aguilar R., Br. C.C. 
Periodista 

V'ctor Aguirre A., MS (desde abril/85) 

Administrador 

Freddy Alonzo P., PhD (desde mayo/85) 
Entomolog (a 

Juan 0. Anderson G., Dr. 
Mddico de empresa 

Rolando Araya M., Agr. (hasta junio/85) 
Protecci6n Vegetal 

Jorge A. Arce P., MS 
Tecnologfa de semillas 

Jose A. Arze B., MS 
Fisi6logo de cultivos 

Carlos Astorga D., Ing. Agr.
Documentalista 

Luis F. Avendadio Ch., Ing. Agr. 
Tdcnico agr6nomo 

James R. Barborak H., MS 
Areas silvestres 

Jan A. Bauer , MS 
Manejo forestal 

Alberto J. Beale C., PhD 
Manejo de malezas 

John Beer., MS 
Invest igador agroforestal 

Helga Blanco M., Ing. Agro. (hasta diciembre/85) 
Documentalista 

Jurgen Blaser S., Ing. For. 
Silvicultor 

Alfredo Bolaios H., Ing. Agr. (hasta mayo/85) 
Fitotecnia 

Rolain Borel V., Dr. Sc. 
Agrost6logo 



David Boshier , MS 
Gendtica forestal 

Stillman Bradfield , PhD 
Sistemas de produccin 

Carlos F. Burgos R., PhD 
Manejo de suelos 

Elkin Bustarnante R., PhD (desde marzo/85) 
Fitopatolog(a 

Jorge I. Cabezas A., Ing. Mant. Indust. 
Mantenirniento industrial 

Gustavo Calvo D., Ing. Agr. 
Economista agr icola asistente 

Carlos E. Calvo P., Ing. Agr. (hasta junio/85) 
Sisternas rnixtos 

Marlon Camacho C., Ing. For. 
Ingeniera forestal 

Wilbert Campos A., Ing. Agr. (hasta abril/85) 
Agronom a 

Oscar Campos B., Lic. (desde julio/85) 
Economia 

Manuel Carballo V., MS 
Capacitacion 

Eric 0. Catafio C., MS 
Asistencia ejecutiva 

Patricia E. Cedefio J., Br. 
Administraci6n 

Teodoro D.Coto A.. Ing. Agr. 
Entornoloqi'a 

Virgilio Cozzi M., PhD (desde rnayo/85) 
Eduador 

Ben Yao Chang Ti , Ing. For. 
Banco de semillas 

Jos6 A. Chavai riaC., Ing. Agr. (hasta diciembre/85) 
Producci6n v,,getal 

H6ctor Chavarria M., Lic. 
Audiovisuales 

Arnaldo Chibbaro S., MS 
Cooperaci6n externa 

Bertha De laFuente M., Ingt. Zoo. 
Laboratorista 

Ronnie de Camino , PhD (desde mayo/85) 
Econom'a forestal 
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Ramiro De Ia Crux U., PhD (desde marzo/85) 
Fisiologia vegetal 

Roberto Daz R., MS 
Suelos; 

Jorge Echeverri., MS 
Investigaci6n agricola 

Gustavo Enr(qcuez C., PhD 
Fitomejorador 

Arnold L. Erickson., MS 
Relaciones oficiales 

Marco A. Esnaola L., PhD (hasta junio/85) 
Sistemas mixtos 

Josd Fargas A., PhD 
Fitofisi6logo 

Jorge Faustino M., MS (desde rnarzo/85) 
Ingenieria agricola 

Dora M. Flores M., Ing. Agr. (hasta setiernbre/85)
 
Producci6n de cultivos
 

Edgar Flores V., (CPA) 
Contador privado 

James French., PhD idesde agosto/85) 
Economia agri'cola 

Herbet K. Frombery., Dipl. Ing. Agr. 
Fitotecnia 

Jos6 J. Galindo L., PhD 
Fitopat6logo 

Guillermo G6mez G., PhD (hasra novienbre/85) 
Nutricionista 

Humberto G6miez P., Ing. Agr. (hasta diciernbre/85) 
Invstigador 

William Gonzilez Ch., Lic. Econ. Agr. 
Economista agricola 

Aura Esstla Gonzillez 0., MS (hasta junio/85) 
Asistente graduado 

Jorge Gut i.re/z G., MS (desde mayol85) 
Fitotecnica 

Claudio Guti rrez I-I., MS 
Reculsos laltorales 

Mario Guti6trez J., Inti. Agr. 
Editor 

Nydia Gu,,n6n V., Ing. Agr. 
Fitot cnica 
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Eladio Guerrero G., ICA 
C6mputo 

Alfredo Guti6rrez A., Cont. 
Contador 

Ana G. Guti{rrez M., Ing. Agr. 
Invest igador 

Richard Hawkins , PhD (hasta diciembre/85) 
Fisi6logo 

Irma Herndndez C., Ec. Agr. (hasta junio/85) 
Economia agr(cola 

Franklin A. Herrera M., Ing. Agr. 
Fitomejorador 

Jochen Heuveldop , Dr. Sc. 
Silvicultor 

Brian Lee Houseal (MLA) 
Arqu itectn 

Luis Hurtuuo de Mendoza , (desde junio/85) 
Antropolog(a 

Francisco Jim~nez 0., Ing. Agr. 
Meteor6logo 

Jorge Jim~nez B., Agr. 
Agronom'a 

Jorge A. Jimdnez R., MS (desde agosto/85) 
Coordinador IUCN/WWF 

Mario Jim6nez H., Ing. Agr. (desde junio/85) 
Agronom (a 

Josd M. im6nez M., MS (desde setiembre/85) 
Fitopatolog (a 

Valentfn Jim~nez M., Ing. For. 
Forestal 

Donald L. Kass , PhD 
Sistemas de produccin 

Maria L. Kass , PhD (deqde agosto/85) 
Nutricionista 

Robert P. Komives (MCP) 
Uso de la Tierra 

Jose R. Lastra R., PhD (desde enero/85) 

Fitopat6logo 


Ronald Le6n T., (Egresado) 
Agronom'a 

Carlos U. Le6n-Velarde , MS
 
Capacitacidn
 

Agust(n L6pez A., Lic.
 
Asistente t~cnico
 

Oscar A. L(icke S., MS
 
Hidrolog (a
 

Craig Mac Farland , Dr. Sc. (hasta agosto/85) 
Ec6logo 

V(ctor M. Mares M., MS (hasta diciembre/85) 
Agrost6logo 

Edgar Marn A., Ing. Agr. (hasta setiembre/85) 
Economi'a agricola 

Daniel Marmillod S., Dr. Sc.
 
Silvicultor
 

Hdctor Marti(nez H., MS (desde enero/85)
 
Silvicultor
 

Donald Masterson , MS (desde mayo/85)
 
Forestal
 

Francisco J. Mata Ch., MS (desde rnayo/85)
 
Computaci6n
 

Miguel Mellado B., MS
 
Producci6n animal
 

Rtger Meneses R., MS (desde julio/85)
 
Agronomia
 

Margarita Meseguer 0., MS
 
Econom(a agri'cola
 

Francisco Mes6n S., Ing. Agr.
 
Investigador
 

Claudia Monge M., Br.
 
Documentalsita
 

David Montei roso., PhD (desde agosto/85) 
Fitopatologia 

Elizabeth Mora L., (Lic.) 
Linguista 

Marfa In~s Mora M., Ing. Agr. 
Producci6n de cultivos 

Antonio Mora Q., Ing. Aqr. (desde enero/85) 
Agronom(a 

Josd F. Mora V., MS (desde abril/85 
Asistente Administrativo 

Juan L. Morales Ch., Ing. Agr. 
Agronomia 



R6ger Morales G., Nat. 
Naturalista 

Alma Iris Moreno 0., Econ. Agr. (hasta junio/85) 
Econom(a agr(cola 

Jorge A. Morera M., MS 
Horticultor 

E. Ludwig Mller , Dr. 

Fisi6logo vegetal 


Carlos M. Navarro P., Ing. Tec. For. 
Investigador 

Luis A. Navarro D., PhD (ha.ta setiembre/85) 

Econom(a Agri'cola 


Rolando N6hez G., Ing. For. (desde mayo/85) 

Forestal 


Mattew O'Callaghan , PhD 
Qu (mica 

Eva L. Orozco V., Ing. For. (desde enero/85) 

Forestal 


Rafael Ortiz 0., Dr. (desde abril/85) 
Representante en Repiblica Dominicana 

Jos6 R. Palacios P., Lic. (rlesde noviembre/85) 
Agronomia 

Heather Palmer ,MS (hasta marzo/85) 
Procesamiento de dates 

John Palmer , MS (hasta marzo/85) 
Finca forestal 

Luis A. Paredes P., Agr. 
Horticultar 

Maria R. Pareja V., PhD (desde junio/85) 
Fisi6logo 

Edwin P6rez G., MS (hasta marzo/85) 
7ootecnista 

Walter Picado V., Ing. Tec. For. 
Tdcnico forestal 

Wilbert Phillips M., MS (desde marzo/85) 
Investigador asistente 

Jorge Pinochet B., PhD (desde enero/85) 
Nematolog ia 

Carlos Quesada M., PhD 
Hidr6logo 

Jos6 R. Quezada , PhD (desde enero/85) 
Entomolog(a 
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Mariano Quesada C., Ing. For. (desde enero/85) 
Forestal 

Rolando Quir6s H., Ing. Agr. 
Ingenier(a Agricola 

Silvia Ramirez H., I.C.Ad. (hasta diciembre/85) 
Analista programador 

Tullo Rami(rez M., Lic. 
Asistente Administrativo 

Carlos E. Reiche C., MS 
Economfa de recursos naturales 

Eric Richters , MS (desde febrero/85) 
Ingenieria de suelos y agua 

Xinia Robles A., Ing. Tec. For. 
Documentalista 

Anabelly Rodriguez P., Ing. Agr. 
Agronom (a 

Emel Rodriguez P., Ing. Tec. For. 
T6cnico forestal 

Marcia-o Rodr(guez G., PhD (hasta dlciembre/85) 
Edaf6logo 

Werner Rodrilguez M., MS 
Fitotecnia 

Gerardo Rodr(gupz F., Q. (desde setiembre/85) 
Qu (mico 

Hern6n Rodriguez Z., Adm. Emp. 
Manejo de proyectos 

Carlos E. Rojas C., Ing. Agr. 
Fitoteenia 

Carmen M. Rojas G., Br. (hasta noviembre/85) 
Biologfa 

Jaime Rojas H., MS 
Producci6n de medios de comunicaci6n 

Franklin Rosales I., PhD 
Ciencias agri'colas 

Ricardo 0. Russo A., MS 
Investigador 

Julio D. Salazar D., MS 
Fitomejorador
 

Rodolfo Salazar F., PhD 
Silvicultor 
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German Sanchez 0., PhD 

Agronom(a 


Jorge A. Si-ndovai F., Ing. A. (desde julio/85) 
Agronom fa 

Joseph Saunders, PhD 

Entom6logo 


Tom~s M. Schlichter A., PhD 
Ec6logo 

Eduardo Seminario , PhD 
Ingenierfa agrfcola 

Sergio Sep lveda , PhD 

Economista agr(cola
 

Emilia So'(s Q., Ing. Agr. 

Transferencia
 

Eduardo Somarriba Ch., MS 
Ec6logo 

Thomas Stadmuller , Ing. For.
 

Ingenierfa forestal 


Alexander Graf-Stolberg , PhD (desde febrPro/85) 

Agronomfa 

Tec. C. I. (hasta noviembre/85)Josd R. Soto S., 
Relaciones comerciales 


Luis Mariano Sol fs V., Br.
 

Mantenimiento industrial 


Assefaw Tewolde , PhD (aesde agosto/85)
 

Gendtica animal
 

Hernin Torres S., Br. (desde diciembre/85)
 
Recursos naturales 


Oliver Trocme., PhD (desde marzo/85)
 
Fitopatolog (a 


Luis A. Ugalde A., MS
 
Silvicultor 


Jorge U. Urefia U., Ing. Agr. (haste junio/85)
 
Producci6n de cultivos 


Arturo ''rgas F., Ing. Agr.
 
Zootecnista 

Eduardo Vargas V., I.C. Adm. (hasta setiembre/85) 
Analista programador 

Marlen Vargas G., Ing. Agr. (desde enero/84) 
Agronom(a 

William V squez C., Ing. Tec. For. 
Investigador 

Charles S. Veiman 0., MS 
Investigador 

Edgar V(quez L., Ing. For. 
Ingenieria forestal 

George N. Wallace , MS 
Manejo de recursos naturales 

En Costa Rica 

Luis Barrientos C., (hasta juni,/-5) 
Economista agr (cola 

Josd J. Campos A., Ing. For. 
Silvicultor 

En El Salvador 

Jos6 R. Castillo H., Ing. Agr. (hasta junio/85) 

Zootecnista 

Manuel Palma R., MS (desde julio/85) 

.yronomfa 

Joaqu(n Larios C., MS (hasta junio/85) 
Sistemas de cultivos 

Hugo A. Zambrana R., MS 
Invest igador 

En Guatemala 

Rudy E. Herrera P., Ing. Agr. 
Silvicultor 

Hdctor Mart (nez H., MS 
Silvicultor 

Romeo Solano A., MS (hasta junio/85) 
Zootecnista 

Bladimiro Villeda S., Ing. Agr. 
Investigador 



En Honduras 

Csar 0. Ma,;er C., MS (desde julio/85) 
Agronom(a 

R6ger Meneses R., MS (hasta junlo/85) 
Sistemas de produccl6n 

Guillermo F. Ramos N., IIS (hasta marzo/85) 
Agronom(a 

En INOaragua 

Sergio Corrales B., Ing. Agr. (hasta febrero/85) 
Sistemas de cultivos 

Juan Fco. Delgadillo , Ing. Agr. (hasta diciembre/85) 
Silvicultor 

Augusto Ottrola T., MS (hasta diciernbre/S&) 
Silvicultor 

Pedro A. Romeo S., Ing. Agr. (hasta diciembre/85) 
Producci6n de cultivos 

Orlando Torres R., Ing. Agr. (hasta diciembre/85) 
Producci6n de cultivos 
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En Panamh 

Washington Bejarano E., MS 
Sistemas de produccl6n 

Mc!s6s Darwish H., MS 
Ecor omista 

Gat- iel Von Lindeman A., MS (desde agosto/85) 
Agronom(a 

Bias F. Morn G., Ing. Agr. 
Silvicultor 

Ivanor Rufz de Lc6n , MS (desde junio/85) 
Recursos hidrdulicos 

Michael W. Sands , PhD (hasta junio/85) 
Investigador posdoctoral 

Phillip Shannon , MS (hasta julio/85) 
Entom61ogo 


