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SECCION I
 

INTRODUCCION
 

En julio de 1980, los gobie~aos de IIondura y Estados
 
Unidos de Norteam~rica firmaron un convenio de pr6stamno/

donaci6n, para la ejecuci6n del "Proyecto Manojo de Recursos 
Naturales", cuyo objetivo principal es el mejoramiento y
rehabilitaci6n de la cuenca del Rfn Choluteca y el mejora 
miento del nivel de vida de la gran masa do poquefios agri 
cultores que la habitan.
 

La cuenca del Rio Choluteca es una de las mds densamen
te pobladas del pals, con una poblaci6n aproximada de 750,000
 
habitantes. Tiene dentro de su drea, la capital de la rep
blica, por lo que la cuenca es responsable del total abaste
cimiento do agua a la misma. Se caracteriza por su gran de
gradaci6n, una deforestaci6n descontrolada y en general por
 
un aprovechamiento irracional de sus recursos naturales.
 

El Proyecto Manejo de Recursos Naturales comenz6 su eje
cuci6n a nivel de cam~po en junio de 1982 y desde esa fecha ha
 
impulsado gradualmente actividades de uso conservacionista
 
de los rccursos naturales en las pequeias fincas de ladera.
 
Al iniciar el Proyecto, se detect6 una falta de informaci6n
 
bdsica de los recursos biofisicos y socioecon6micos de la cuen
ca, e informaci6n referente a las t~cnicas de inanejo utiliza
das. En junio de 1983 se inici6 un proceso de planificaci6n
 
operacional, habi~ndose realizado un "Plan de 11anejo para las
 
Cuencas de los Rios Choluteca y Sampile/Guasaule", al igual
 
que una caracterizaci6n para las dos zonas.
 

Dentro del marco conceptual de manejo de cuencas,en el
 
Proyecto se han seleccionado cuatro dreas de prioridad: la
 
agricultura, la ganaderia, el aprovechamiento forestal y la
 
politica de manejo de los recursos naturales. Dentro de estas
 
actividades de desarrollan seis campos principales en los
 
cuales el Proyecto desempefia sus tareas de manejo de los recur
sos naturales: promoci6n y extensi6n, conservaci6n de suelos
 
y agua, manejo de ganaderia y pastos, mercadeo y economia
 
agricola, reforestaci6n y manejo forestal y politicas de ma
nejo de los recursos naturales.
 

Para efectuar una eficiente promoci6n y extensi6n o una
 
transferencia de tecnologia positiva para el agricultor, es
 
necesario tener recomendaciones adecuadas, seguras y de fdcil
 
adopci6n; para ello es imperativo que el Proyecto cuente con
 
un componente sencillo de investigaci6n en finca, que forme
 
parte del plan de manejo y sea ejecutado con la participaci6n

activa de los extensionistas y de los agricultores. Para que
 
ese componente do investigaci6n agricola en fincas de ladera
 
comience a ejecutarse a corto Dlazo, se presentan una serie
 
de sugerencias y recomendaciones.
 



SECCION II
 

NECESIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION EN FINCAS DE LADERA
 

La investigaci6n agricola en Honduras hasta hace unos
 
afios tenia el enfoque tradicional, es decir,organizado por

cultivo, con 6nfasis en la estaci6n experimental y con al
gunos ensayos en finca coio parte bsica de 
la metodologia;

especialmente para estudiar la adaptabilidad de lineas y va
riedades de plantas sobre un rango de condiciones ecol6gicas
 
mds amplio. En la investigaci6n en finca se ha dado 6nfasis
 
a dos enfoques: 1) la comprobaci6n de componentes con el
 
objeto de afinar paquetes tecnol6gicos, particularmente en
 
granos bdsicos, y 2) la invest igaci6n en finca 
con un enfo
que diferente, donde no solariente se toma bajo consideraci6n 
la generaci6n de tecnologias de mayor potencial, sino tambi~n
 
su adaptaci6n y su uso en los sistemas de producci6n y su 
aceptaci6n por el agricultor. Este enfoque es acn mds
 
reciente (1980-81).
 

Hasta hace muy pocoy en pocas zonas se ha comenzado a
 
realizar una investigaci6n multidiciplinaria para la integra
ci6n de los componentes en los sistemas usados por el agri
cultor, por lo que todavia existen lagunas 
entre la generaci6n
de tecnologias y su uso en la producci6n, esnecialmente para
los casos de los productores con menos recursos en las tierras 
de ladera.
 

Este nuevo enfoque de investigaci6n, tan positivo para

el desarrollo agricola del pals, 
se ha venido realizado so
lamente en las zonas 
planas y valles, y muy poca investigaci6n
 
se ha realizado en tierras de laderas.
 

Aspectos como el uso y conservaci6n del suelo y agua en 
relaci6n al manejo de cultivos se han descuidado casi total
mente, salvo unos pocos ensayos efectuados en Comayagua, Santa. 
Rosa de Copdn, Marcala-GoascorAn, Guinope y ultimariente la
 
introducci6n de parcelas y lotes demostrativos con manejo y

conservaci6n de suelos en el Provecto Hanejo de Recursos Na
turales en el Sur dei pais.
 

El Departamento de Investigaci6n Agricola de la Secreta
ria de Recursos Naturles (DIA), tiene muchos resultados y re
comendaciones apropiadas, especialmente para los agricultores
 
que cultivan granos bisicos en los diferentes valles del pals.

No sucede lo mismo para las zonas accidentadas, con excepci6n

de unas pocas como se mencion6 anteriornente, en donde las
 
condiciones de clima, caracteristicas de suclo, caracteristi
cas ecol6gicas, disponibilidad de crddito, tamafio de la finca,
 
tenencia de la tierra, inresos del agricultor, servicios
 
agricolas, potencial del .rea y los limitantes a la producci6n
 
son diferentes.
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Por todo lo anterior, los resultados de valles no pueden

aplicarse sin una adaptaci6n o comprobaci6n previa en las zonas 
de ladera. Esto hace necesario efcctuar investigaci6n especi
fica para la generaci6n, adopci6n v comprobaci6n de tecnologia 
para la obtenci6n de alternativas viabies de producci6n de 
acuerdo a la clasificaci6n y/o i)riori-:aci6n de los problemas
encontrados en el drea; lo que nos lieva al disefno de experi
mentos sencillos parca efoctuar en campos de los a ricultores. 
La investigaci6n debe ostar dirigida al agricultor, esencial
mente a resolver los problemas ! limitantes que afectan la 
producci6n y productividad de los diferentes rubros. 

Los factores tecnol6gicos de un cultivo que m is influyen
sobre su rendimiento son: a) la preparaci6n del suelo, b) la
variedad del cultivo utilizada, c) la fecha de siembra, d) la
densidad de poblaci6n, e) la dosis, la oportunidad, la fuente 
y el mdtodo de fertilizaci6n y f) la protecci6n contra malezas,
plagas v enferiedades. Estos factores tecnol6gicos tienen por
lo general diferente aplicaci6n o comportamiento on el valle 
que en la ladera, por lo que es 
necesario efectuar experimentos

de campo en base a la informaci6n disponible de las zonas y 
en base a un criterio de distribuci6n geogrifica homogdnea que

perraite al Proyecto complementar la tecnologia de producci6n
 
y desarrollar sistemas agrfcolas que asegaren aumentar la pro
ductividad de la tierra, el tr ,bajo y el capital, cuando el
 
uso de 
estos tres recursos basicos se intensifique.
 

Si no se efectua lo anterior en el caso de las zonas de
 
ladera, se tiene el riesgo que el agricultor practique tecnolo
gias inadecuadas v aplique recomendaciones t6cnicas inapropia
das, lo que 16gicamento implicard trabajo, esfuerzo y dinero 
perdido y contribuye a que se agrande o profundice su condici6n 
de marginalidad. 

Otra limitaci6n altamente significativa, quo impide la
 
utilizaci6n de los resultados de 
la investigaci6n tradicional 
en tierras de ladera, os que estas han sido disehadas general
mente utilizando un alto nivel de tecnologia, bajo ambientes 
favorables, usando metodologias semejanues a las de las esta
ciones experimentales y no como integradores de componentes de

producci6n en los sistemas de los agricultores. Estos ensayos

importantisimos para los resultados de 
los proyectos por rubro,
del Departamento de Investigaci6n Agricola (DIA) no muestran, 
bien las condiciones reales de suelos, clima y manejo del pro
ductor
 

El componente que pretende realizer el Proyecto serd di
ferente con una modalidad que tendrd como objeto generar, adop-
tar 
e integrar componentes de producci6n y hacer comprobacio
nes segin las condiciones del productor, involucrndolo a 61
 
y al extensionista nuienes, 
con el apoyo de especialistas, serdn
 
los responsables de la conducci6n de los Esta
ensayos. 
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investigaci6n se basard en el nivel del agricultor y sus
 
condiciones socioecon6micas y jugard tin fuerte rol en la
 
capacitaci6n tanto do productores como del personal t6cnico. 

Actualmente, con el nuovo enfoque que tiene el DIA, se
 
ha drr1o Mros prioridad a la investigaci6n a nivel do finca: 
sin embargo, los rcsultados obtcnidos todavia son limitados 
y debe comprenderse claramente cue el trabajo investigativo 
a nivel de finca no es simplmente transferir la metodologia 
usada en la estacion experLrmntal al campo del agricultor,
sino apliczir una metodologia m£is apropiada que tiene como 
punto de referencia las pralcticas del agricultor y las con
diciones bajo las cuales desarrolla su actividad. 

Finalmente, otra limitaci6n importante para el uso de la 
investigaci6n de zonas planas en Areas de ladera, es que se 
ha comprobado, mediante investigaci6n multidisciplinaria sobre 
sistemas de producci6n, que en un Area ecol6gicamente similar, 
los agricultores de un mismo estrato socio-econ6mico que corn
parten una misma cultura, tambi6n comparten sistemas similares 
de producci6n. Incluso, se ha comprobado que agricultores
 
cuando sombraron en ladera, tuvieron un sistema especifico y 
los mismos agricultores trabajando en tierras planas cambian 
sus sistcmas, debido a que las condiciones ecol6gicas tambifn 
cambian. Sin embargo, se han dado casos en zonas de un 
mismo nicho ecol6gico, donde los sistemas de producci6n son 
diferentes, debido a situaciones de orden politico-cultural. 

Considerando las observaciones anteriores, es absoluta
mente necesario que cuando se va a efeccuar investigaci6n en 
una zona determinada, se debe contar con la mayor informaci6n 
de !a zona obtenida a travs de sondeos, caracterizaci6n o .diag
n6sticos. Considerando nue el Proyecto tiene el diagn6stico 
de las Subcuencas de Cabeceras v Sampile/Guasaule, es muy po
sible que los resultados obtenidos por el DIA y otros proyec
tos de desarrollo en zonas similares del pais puedan adaptarse
 
o extrapolarse. Esa deberd ser la primera fase del componenie
 
de investigaci6n en caso de que adn no se haya efectuado; a
 
la vez que se efectuari el disefio de sis'temas do cultivo en
 
base a la caracterizaci6n de la zona. Los disefios debern ser
 
probados en el campo con el fin de obtener recomendaciones a
 
largo plazo.
 

En las zonas de ladera, debido a la condici6n de minifun
dio de los agricultores y a la frecuente agricultura migrato
ria, e? enfoque de la investigaci6n debe ir dirigido a la ob
tenci6n de dos prop6sicos claves: 1) mejoramiento de las con
diciones de vida de los agricultores, a travs de un mejora
miento de la producci6n y productividad de sus cultivos y 2) 
mejoramiento de las condiciones fisicas, quimicas y ecol6gi
cas de las fincas de los agricultores y sus Areas de influen
cia.
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Para la realizaci6n de la invostigaci6n en finca, el 
Proyecto deberd coordinar sus actividades ccdn el DIA y so
licitar el apoyo de especialistas para la ejecuci6n cle tra
bajos ms detallados y que se identifique la necesidad de 
efectuar en el futuro dicha investigaci6n. 
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SECCION III
 

ANTECEDENTES DE LA ITVESTIGACION EFECTUADA POR EL PROYECTO
 
MANEJO DE RECURSOS NATURALES
 

El Proyecto actualmente realiza algunas actividades de
 
investigaci6n en pequefia escala. 1o hay personal asignado es
pecificamente para efectuar esta actividad, la que es atendi
da parcialmente por los especialistas del programa de suelos
 
con el auxilio o apoyo de los extensionistas del Proyecto.
 

La principal actividad que se ha llevado a cabo es el 
establecimiento de lotes demostrativos, en los cuales se ha 
realizado una investigaci6n cualitativa, Pias que todo de ob
servaci6n visual que ha servido para capacitaci6n de t6cnicos,
 
agricultores y conocimiento de las limitaciones y los siste
mas de producci6n. Desafortunadamente, no hay informaci6n es
crita de los resultados obtenidos en los lotes demostrativos,
 
pero se considera que han jugado un papel sumamente importan
te en la transferencia de tecnologia que ha efectuado el Pro
yecto, la cual es significativa en relaci6n a sus metas.
 

El sistema que estA desarrollando el Proyecto en cuanto
 
a extensi6n, permite aue casi todos los agricultores tengan
 
lotes demostrativos, al trabajar en : obras fisicas de mejo
ramiento del suelo, mejoras agron6micas y pr~cticas agrico
las. Lo que hay que establecer, es un buen sistema de recolec
ci6n de informnaci6n, o que el sistema establecido funcione,
 
ya que, al llevar los registros de finca con el agricultor,
 
se le capacita en costos de producci6n y a la vez se estarA
 
efectuando una valiosa investigaci6n a nivel de zonas.
 

Actualmente los especialistas tienen disefiadas hojas de
 
registro para lotes de abonos verdes y hojas de registro para
 
lotes demostrativos. Se entiende que en las agencias de
 
extensi6n del Proyecto se lleva una ficha por productor aten
dido, en la cual se trata de tener un registro completo de
 
su finca y lo que sucede en ella Con esta clase de ficha se
 
puede obtener la informaci6n y a1 Proyecto habrA dado un gran
 
paso en la obcenci6n de resultados de investigaci6n valiosa
 
y aplicable.
 

Se hm efectuado unos pocos experimentos sobre densidades
 
de siembra y niveles de fertilizantes. Se tienen resultados
 
preliminaresinlagadores, considerando los rendimientos obte
nidos comparados con los promedios de la zona. En ensayos de
 
fertilizaci6n en maiz so han obtenido en la Subcuenca Sampile/
 
Guasaule, rendimientos de 40 oq/ha, utilizando 1 qq de urea/
 
ha y 1 qq de F6rmula/ha (20-20-0). En densidades, tambi~n
 
en maiz, se ha determinado en forma preliminar que 50,000
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plantas/ho es adecuado sembrando a80 cm entre surcos. En Ca
beceras se ha trabajado en actividades de selecci6n de 
semilla en criollos, observando el sistena del agricultor y

mej ordndolo.
 

En Cabeceras, en 
donde la producci6n de hortalizas es
 
muy importante t-onoiicamente para los productores, no se ha
 
realizado investigaci6n, la que es sumamente necesaria, ya 
oue aplican tecnologia que, por observaciones t6cnicas, se
 
ha detectado que no es adecuada, sobre todo en las dosifica
ciones y forma de usar los agroquimicos.
 

Los resultados preliminares no comprobados y de poten
cial productivo, la necesid-ad de evaluar variedades mejora
das de granos bsicos en conparaci6n con las crioolas, la
 
importancia de detenminar factores limitantes en la produc
ci6n, la necesidad de investigaci6n en hortalizas y, sobre

todo, la necesidad de hacer investigaci6n en las condiciones 
de ladera del Proyecto, nos recalca y ratifica la necesidad
 
de ejecutar un componente de investigaci6n en finca que cuen
 
con todo el apoyo del Proyecto y de la USAID..
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SECCION IV
 

CARACTERIZACION DE LAS CUENCAS DE LOS RIO CHOLUTECA Y
 
SAMIPILE/GUASAULE.
 

Aunque !a informaci6n base de la 
zona estd incluida
 
en el documento "Plan de Manejo de las Cuencas de los Rios
 
Choluteca y Sampile/Guasaule", se considera conveniente
 
para los fines de este trabajo, incluir en forma resumida
 
las caracteristicas mds importantes de esas zonas.
 

El Area del Proyecto Manejo de Recursos Naturales para
 
su ejecuci6n ha sido zonificado on cinco Subcuencas: Cabe
ceras, Orocuina, Texiguat, Narnale y Sampile/Guasaule. Para
 
iniciar sus 
esfuerzos de ordenaci6n, el PMRN ha seleccionadi 
dos de las subcuencas mds importantes: Cabeceras y Sampile,
Guasaule y se ha preparado un Plan de Manejo. Con el fin 
de facilitar las actividades del Provecto se dividi6 cada 
subcuenca en Unidades de Ordenaci6n de Cuencas (UOC) , las q1
facilitan la identificaci6n de situaciones especificas de 
problem~tica y permiten soluciones de manejo de los recurso!
 
naturales que requieren planes de acci6n adecuadas. Para
 
iniciar el componente de investigaci6n se recomienda que sei
 
en estas dos subcuencas y que progresivamente se vayan ampl:

dos las actividades a las otras subcuencas.
 

A. Altitud y Pendientes
 

Subcuenca Ca*beceras. 
 La Subcuenca Cabeceras corres
ponde a la parte alta dola cuenca del Rio Choluteca y estd
 
localizada en el ur de 
la zona central de Honduras. Su
 
Area es de 606 kmL y estA localizada por entero en el Depar
tamento de Francisco Moraz~n. Corsiderando las marcadas di
ferencias en el uso actual y potencial del suelo se dividi6
 
en cinco Unidades de Ordenaci6n de Cuencas:
 

UOC Rio Guacerique. Con un Area de 186 km 2 y
 
una altura media de 1,420 msnm.
 

UOC Rio Grande Ojojona. Con un Area de 220 km 2
 

y una altura media de 1,490 msnm.
 

UOC Rio Sabacuante. Con un Area de 80 km 2 y una
 
altura media de 1,365 y una elevaci6n mdxima de 1,988 msnm
 
en la meseta de Azacualpa.
 

2
UOC Rio Tatumbla. Con un Area de 61 km , una 
altura media de 1,360 y su punto de elevaci6n mdximo de 
2,009 msnm en la montafia de Uyuca. 
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UOC Rio Chiquito. Con tin Area do 59 ki2 una 
altura media de 1,458 alcanzando una elevaci6n do 2,290 
msnm en el Cerro de la Pefia de Andino, abarcando parte del 
parque nacional La Tigra.
 

La Subcuenca Cabeceras comprende un rango de altitud
 
entre 900 y 2,200 msnm y el 72% de su Area corresponde a
 
pendientes mayores del 15%.
 

Subcuenca Sampile/Guasaule. Las subcuencas de los 
Rios Sampile y Guasaule constituyen unidades hidrol6gicas 
independientes de la cuenca del Rio Choluteca, el Rio Sampile
vierte al Golfo de Fonseca y el Guasaule al Rio Negro. Al 
igual que Cabeceras, Sampile/Guasaule se dividi6 en cuatro 
Unidades de Ordenaci6n de Cuencas:
 

UOC YusEuare. Con un Area de 162 km2 con mucha 
Area plana, su mdxima elevaci6n es 1,007 msnm en la zona 
de Agua Fria. 

UOC Naiasigue. Con tin Area de 173 km2 , rds del 
50% del. Area bajo 100 y una elevaci6n mdxiima de 800 msnm 
en las fincas cafetaleras del Sur.
 

UOC Concepci6n de Maria. Con un Area de 307 km2,
 
muy accidentada y alcanza elevaciones hasta de 1,600 msp~m
 
en su parte noroeste.
 

UOC El Tr4unfo. La mds grande de la Zona Sur,
 
con un Area de 311 km-, su topografia es variable pues se
 
encuentran zonas onduladas y accidentadas hasta de 700 msnm
 
de altura en la parte norte de la misma.
 

La Subcuenca Samipile/Guasaule comprende un rango de
 
altitud desde el nix:el del mar hasta 1,600 msnm. El drea
 
de una pendiente 0-15% corresponde al 45%, un 34% del Area
 
total tiene pendientes mayores al 50%.
 

B. Suelos
 

Cabeceras. El suelo dominianto pertenece al orden de
 
los Entisoles, es decir, suelos en un horizonte diagn6stico

distintivo y de origen reciente. Predominan en este orden
 
el sub-grupo de las Lithic Usthorthents.
 

El segundo orden mis importante estd constituido por
las alfisoles que son suelos con un horizonte B Argilico
(arcilla) pero con mds del 35% de saturaci6n de bases. Pre
dorninan los suelos del subgrupo Ultic laplustalfs. 
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Otro grupo Taxon6mico de importancia en li Subcuenca
 
Cabeceras son los Inceptisoles, los cuales son suelos muy
 
j6venes con un horizonte cambiante. El gran grupo encontrado
 
es de los Ustropepts, que es un tipo de Inceptisol tropical
 
con r6gimen tfstico de humeaad, o sea, que el suelo estd seco
 
ms de 90 dias consecutivos.
 

El orden de las mallisoles tarbi6n se encuentra pre
sente, son suelos con un horizonte superficial,m6llico, o sea,
 

alto contenido de nateria orgdnica y con una saturaci6n
con un 

de bases superior al 50%.
 

Sampile/Guasaule. Predominan las entisoles y mollisoles.
 

C. Clima
 

Cabeceras. Se caracteriza por sus contrastes climdti
cos debido a su topografia quebrada. La cantidad promedio
 
de lluvia anual varia entre 800 mm en las zonas bajas, a mds
 
de 1,800 mm en las laderas m6s altas de las montafias. La
 

estaci6n lluviosa empieza en mayo y termina en octubre, el 85%
 
de la lluvia anual ocurre en la estaci6n lluviosa; el resto
 

cae como llovisnas y ligeras lluvias ocasionadas por las ma
sas deaire frio de diciembre a febrero.
 

La temperatura de la cuenca varia directamente con la
 

altitud, las temperaturas altas ocurren en las zonas mds bajas.
 

La 6poca mds caliente corresponde a la estaci6n, seca, o sea,
 
marzo-abril y mayo.
 

Sampile/Guasaule. La Zona Sur se caracteriza por tener
 

bien definidas las estaciones secas y lluviosas. La 6poca seca
 

(verano) se presenta entre los meses de noviemnbre a abril. La
 

estaci6n de Iluvia comienza en marzo y se retira a finales de
 

octubre. Alrededor del 90% de la lluvia anual cae durante esos
 

seis meses. Los aguaceros o chubascos se caracterizan por su
 

alta intensidad. Entre el 15 de julio y el 15 de agosto ocurre
 

la canicula y en los meses de septiembre y octubre las mdximas
 
precipitaciones.
 

La cantidad promedia de lluvia anual varia entre 1,800 rmm
 

las zonas bajas (48m), a mrs de 2,900 en las montafias entre
en 

El Corpus y Namasigue (hasta 1,007 msnm). Sin embargo, encon

tramos que la cantidad de lluvia disminvye notablemente al nor-

La canicula es ma's
te en direcci6n de Oricuina y Morolica. 


marcada y de mayor i.nportancia en las zonas bajas, donde re

presenta mayor peligro para los cultivos.
 

Las temperaturas medias mensuales en la Zona Sur son
 

bastantes uniformes durante el aflo. Son mds bajas en los meses
 

de lluvia intensa como junio, septiembre y octubre. Hay una
 
ligera variaci6n con altitud. El Corpus (440 msnm) tiene un
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promedio anual de 25.7°C,mientras Choluteca (48 msnm) al
canza 27.7°C. La (Spoca mds caliente ocurre en abril inme
diatamente antes del comienzo de las lluvias, las tempera
turas promedios de El Corpus y Choluteca suben a 27 y 30'C
 
respectivamente.
 

D. Tenencia de la Tierra
 

La situaci6n es muy similar para las dos Subcuencas.
 
El 68,% de las propiedades son fincas de menos de una hasta
 
5 hectdreas, el 21-, de 5 a 17 hect.reas y el resto son fincas
 
mayores de 17 hectdreas. Predomina el propietario individual,
 
con un 70.25% en Cabeccfas v un 81.5', de .iampile/Guasaule.
 
La mayoria de los productores son duefios:de ocupaci6n, posesi6n
 
y dominio 6til; habiendo un nimero reducido de propietarios
 
con domir.io pleno.
 

Considerando la serie de probleias expuestos anterior
mente, el componente de investigaci6n debe de ser un verdadero 
apoyo a trav6s de la generaci6n de resultados, para que los 
esfuerzos de extensi6n y promoci6n puedan cumplir con su res
ponsabilidad de mejorar las t6cnicas en el uso de insumos y
 
las pr~cticas culturales y medidas agron6micas con el fin de
 
mejorar las condiciones de los suelos de las fincas de ladera.
 

- 11 

http:domir.io


SECCION V
 

INVESTIGACION QUE SE RECOMIENDA REALIZAR
 

Como se mencion6 anteriormente, sobre la selecci6n de
 
zonas para investigaci6n, inicialmente hay que determinar
 
las condiciones de 
suelo, clima, topografia, indicadores so
ciales y econ6micos, prdcticas cue realiza el productor,
 
sistemas, etc., lo cual ya ha sido realizado en las zonas
 
propuestas. Queda pendiente determinar el 
tipo de benefi
ciario con el cual realizar la investigaci6n, los sistemas
 
de cultivo a comprobar en base al diagn6stico del Area, el
 
tipo de experimentos, variables a investigar o factores a
 
estudiar, selecci6n de las fincas u otros aspectos que se
 
consideren importantes, para lo cual se trata de sugerir
 
una serie de recomendaciones.
 

De acuerdo a la informaci6n obtenida de la caracteri
zaci6n de los sistenas de producci6n agricola en las Sub
cuencas, se concluye que los agricultores tienen una serie
 
de limitaciones que les restringen una mayor producci6n y

productividad. Entre las mas significativas de estas limi
taciones est±n: el uso de variedades criollas; la falta de
 
tecnologia modemay si realizan algunas t6cnicas 
es de forma
 
inadecuada (fertilizantes, plaguicidas); se realizan muy
 
poco las prdcticas de conservaci6n de suelos; y con excepci6n

de algunas zonas horticolas en la Cuenca de Cabeceras, se
 
usan bajas densidades de siembra, etc.
 

Considerando la problendtica anterior, se estima conve
niente que se efectue en las subcuencas algunos ensayos
 
expploratorios que incluyan ciertas variables 
con pocos ni
veles, con el fin de determinar curies factores son mds limi
tantes en la producci6n de un rubro o sistema. Estos ensayos
 
sern efectuados por el extensionista p:evia capacitaci6n y
 
con el apoyo de los especialistas del Proyecto.
 

El otro tipo de ensayos deberd disefiarse con pocos

tratamientos, los cuales se comparan con la pr~ctica del agri
cultor, es importante pues definir correctamente esa prdctica.
 
Estos ensayos sern realizados por el extensionista/investi
gador con la participaci6n activa del agricultor.
 

Los mejores resultados obtenidos en la etapa anterior
 
deben ser comprobados en parcelas mds grandes. Estas parce
las deben tener 
coo minimo 1/16 de manzana, tamaflo suficien.
te para realizar mediciones de mana de obra, de insumos y

de producci6n, y para 2stimar las dificultades prdcticas que
 
pueden ser introducidas por la nueva cecnologia y comparar

ampliamente con la prdctica del agricultor. Cada parcela de
 
comprobaci6n funcionard como una repetici6n, por lo que se
 
recomienda efectuar 
la prueba un un ntmero considerable de
 
fincas.
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Para concluir con el proceso de generaci6n de tec
nologia se realiza la prueba del agricultor. Son pruebas
 
muy simples, en don-e-ya se sa e, por os resultados ante
riores, que la probabilidad de 6xito es alta y el riesgo
 
es minimo. En estas pruebas el propio agricultor manejard
 
la parcela, cuyo tamafio y caracteristicas son similares a
 
las parcelas de comprobaci6n. De esta forma el agricultor
 
serd el tamiz para la nueva tecnologia, la cual ser rechaza
dad si tiene demasiado riesgo, poco beneficio econ6mico o
 
dificultades prdcticas grandes. Este tipo de parcelas pueden
 
ser utilizadas como parcelas demostrativas por los extensio
nistas para transferir tecnologia a otros agricultores y una
 
vez comprobadas las bondades de la nueva tecnologia, conti
nuar con el proceso de transferencia.
 

Para realizar lo anterior, el extensionista/investiga
dor debe tener sumo cuidado en la selecci6n de los agriculto
res cooperantes, !a selecci6n de las fincas y el manejo de
 
los experimentos.
 

En cuanto a la selecci6n de las fincas deben seleccio
narse las que sean representativas de la zona, de fdcil acceso
 
y de mucha circulaci6n. El agricultor deberd estar dispuesto
 
a participar, ya que debe involucrarse activamente en el pro
ceso. Las pendientes y otras condiciones del lote experimen
tal deben ser similares a las que normalmente trabaja el agri
cultor.
 

Hayciertos criterios a considerar en al manejo del
 
experimento. Una vez escogido el sitio para los ensayos o
 
lotes demostrativos, hay que proceder a delimitarlo. La orien
taci6n de las parcelas debe de ser en relaci6n a la caracte
ristica principal del terreno, tal como, pendiente, humedad,
 
profundidad del suelo, etc. La homogeneidad del sitio de ex
perimento debe valorarse visualmente. Cuando sea posible debe
 
instalarse un pluvi6inetro. De ser posible, deben identificar
se o etiquetarse los tratamientos que se investigan. Las par
celas en fincas de los agricultores deben ser pequefias, de
bido al poco terreno disponible; sin embargo, no deben tener
se parcelas menores de 10 m2 . El nfimero de tratamientos debe
 
mantenerse bajo, tanto por limitaci6n de drea como para hacer
 
mrs f~cil el manejo del ensayo.
 

Para finalizar, coincido plenamente con el enfoque del
 
Ing. Alvaro Diaz, consultor de Investigaci6n Agricola de la
 
Secretaria de Recursos Naturales 1979-1982, que dice: "Cree
mos que una investigaci6n on finca concebida para dar reco
mendaciones a nficleos especificos de agricultores debe comen
zar y terminar en finca." Se debe comenzar con la caracteri
zaci6n y terminar en ensayos de finca y parcelas de escala
 
bajo las condiciones del agricultor, para dar respuesta a los
 
problemas identificados al conienzo. Se pueden definir algu
nas condiciones para una buena planificaci6n y ejecuci6n de
 
ensayos en finca:
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1. Partir do una buena descripci6n del sistema de 
producci6n predominante en cada cultivo o asociaci6n de cul
tivos para el grupo especifico de agricuitores que se quiere 
servir. Si es posible, incluyendo eL promedio y el rango en 
fechas de la labores y dosis de insumos v la frecuencia en 
el uso de las diferentes tecnologias. (Esto es necesario rea
lizarlo a un mayor detalle por los extensionistas/investiga
dores al iniciar el componente de invescigaci6n). 

2. Identificar algunos factores que inciden en mayor
 
grado en la productividad del sistema de producci6n. A ve
ces serd necesario el disefio e instalaci6n de ensayos explo
ratorios. (Recomendado en la investigaci6n a realizar).
 

3. Seleccionar algunas alternativas tecnol6gicas
 
para evaluar en las fincas de los agricultores, que puedan dar
 
respuestas a los problemas identificados, dentro de rangos
 
adecuados al sistema del agricultor.
 

4. Definir adecuadamente el sistema del agricultor y
 
usarlo como testigo.
 

5. Usar el diseizo experimental mds sencillo, compati
ble con los objetivos del ensayo.
 

6. Definir el n~mero de ensayos por zona de acuerdo
 
a los recursos disponibles. (Debe tenerse en cuenta que los
 
extensionistas/investigadores deben tener tiempo para efectuar
 
su labor de agentes de cambio a la vez que realizar tareas
 
de investigaci6n en finca).
 

7. Seleccionar las fincas con criterios ecol6gicos
 
y de liderazgo de los agricultores.
 

8. Dentro de la finca, establecer los ensayos en el
 
ambiente del cultivo del agricultor y no aisladas del mismo.
 

9. Instalar el ensayo en la misma fecha de siembra
 
que el agricultor y luego manejarlo junto con 61 y segun sus
 
prdcticas predominantes.
 

10. Proceder con mucha prudeincia con el ajuste de
 
los datos experimentales. Las diferencias de nimero de plan
tas entre parcelas suelen ser una respuesta a ja presi6n del
 
ambiente, que es justamente lo que deseamos en la investiga
ci6n en fincas. Es preferible no ajustar, salvc en el caso
 
comprobado de p6rdidas por accidentes conocidos.
 

11. Es necesario que cada ensayo tenga una descrip
ci6n del ambiente: tipo de suelo, pendiente, malezas, etc.
 

12. Adems del a.ndlisis estadistico, debe realizarse
 
un anAlisis econ6mico procurando interpretar los resultados
 
y estableciendo conclusiones y recomendaciones.
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SECCION VI
 

RECOPILACION DE LA INFORHACION SOBRE LOS ENSAYOS
 

Ademds del planteamiento mencionado, el PMRN debe
 
contar con un sistema de recopilar y analizar la informa
ci6n generada por los ensayos e investigaciones. Para hacer
 
eso, es de suma importancia llevar una serie de registros
 
que sirven a toda clase de investigaci6n para luego poder
 
sacar andlisis comparativo entre los tantos ensayos y par
celas.
 

A continuaci6n se presentan algunos formatos sugeridos
 
para este fin.
 

El "Formato de Monitoreo de Datos Bdsicos" debe utili
zarse para todo ensayo a realizar, para parcelas de compro
baci6n o lotes detmostrativos. Se estima necesario el for
mato para el monitoreo en forma general de esta clase de
 
ensayo.
 

La "Hoja Descriptiva del Ensayo" se usa para llevar
 
un monitoreo mds cientifico y profundo de los experimentos
 
(y las parcelas de prueba y lotes demostrativos donde puedan).
 

Adicional a los formatos sugeridos, cada experimento
 
debe de tener un libro de campo, en el que se tomardn los
 
datos de cada parcela, que varian dependiendo del cultivo y
 
tipo de experimento, ejemplo: en el caso del maiz se toma
zcdn dias a floraci6n, altura de planta, altura de mazorca,
 
nfimero de mazorcas cosechadas, peso de las mazorcas, etc.;
 
en el caso del frijol, altura de planta, altura de las vainas,
 
n imero de vainas por planta, peso de las vainas, peso del
 
grano por parcela, etc.; en un ensayo de enfermedades, dafio
 
a! follaje por la enfermedad y datos relacionados con el
 
objetivo del experimento.
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FORMATO DE MONITOREO DE DATOS BASICOS
 

Nombre del t~cnico responsable:
 

Ubicaci6n: Municipio Agencia Extensi6n:
 

Localidad 

Nombre del agricultor cooperador 

Tipo de posesi6n de la tierra _Extensi6n propiedad 

Tipo o tipos de cultivo 

Topografia: Plana Ondulada Quebrada 

% Pendiente Latidud Longitud a.s.n.m. 

Precipitaci6n durante el cultivo 

Textura del suelo: Arcilloso Arenoso Franco 

Andlisis del suelo: N _P _K Contenido 14.0. 
Semilla usada: Variedad Densidad % germinaci6n 

Fecha de siembra Fecha segunda fertilizaci6n
 

Fecha tercera fertilizaci6n Control de plagas del suelo:
 

Fecha Tipo de plaga Producto
 

Cantidad
 

Control de plagas al follaje: Fecha Tipo de plaga
 

Producto 
 Cantidad
 

Presencia de alguna enfermedad
 

Control de malezas: Fecha Limpia manual
 

Producto: Cantidad Clase
 

Fecha floraci6n Fecha de dobla
 

Poblaci6n final Plantas por Mz
 

Fecha de cosecha Diaz a la cosecha
 

Producci6n por manzana
 

Precio de venta 
 Precio de insumos: Fertilizantes
 

_erbicidas Insecticidas
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IIOJA DESCRIPTIVA DEL ENSAYO
 

1. Extensionista responsable
 

2. Agencias de Extensi6n o UOC 3. Localidad
 

4. Titulo del ensayo
 

5. Objetivos
 

6. Disefio
 

7. No. de tratamientos 8. No. de repeticiones
 

9. No. de parcelas
 

10. Surcos/parcela 11. Longitud de surcos
 

12. Distancia surcos
 

13. Distancia - plantas 14. Surcos a cosechar 

15. Area total por parcela 16. Area parcela dtil
 

17. Area total experimento Otros
 

18. Materiales Experimentales:
 

Actividad Epoca o fecha Producto Cantidad
 

Siembra
 

Fertilizaci6n la.
 

2a.
 

3a.
 

Control de la.
 
malezas
 

2a.
 

3a.
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SECCION VII
 

CONCLUSIONES Y RECOIENDACIONES
 

Como se mencion6 anteriormente, los objetivos del compo
nete de investigaci6n serdn: 1) investigar y desarrollar 
prdcticas agricolas mejoradas con la participaci6n del agri
cultor y bajo sus propias condiciones y 2) mejorar las con
diciones de sus fincas. Es 16gico que en los dos objetivos
 
anteriores lo que pretenden es mejorar el nivel de vida del
 
productor. La metodologia que se recomienda es efectuar ini
cialmente ensayos exploratorios, seguidos o simultdneamente
 
ensayos de comprobaci6n, parcelas de comprobaci6n y pruebas
 
de agricultor y/o parcelas demostrativas.
 

La agrjitura migratoria es utilizada en la Zona Sur
 
por el 90" de los agricultores de ladera, que tumban y queman
 
el terreno que ha estado en descanso. El terreno asi pre
parado se usa de 3 a 5 afios y despu~s es dejado en descanso
 
nuevamente. Los efectos de esta prdctica son desvastadores
 
y se ven ampliamente sus resultados negativos: primero la
 
desaparici6n del bosque, seguido de la p6rdida de las fuentes
 
de agua y la p~rdida de la fertilidad y deterioro del suelo.
 
Por lo anterior, es necesario que el Proyecto efectu6 ensayos
 
exploratorios que vayan indicando posibles alternativas de
 
soluci6n a los problemas expuestos.
 

El Programa Marcala-Coascordn (MRGOAS), trabaja tambidn
 
en tierras de ladera de la Zona Sur, y estd realizando algu
nos ensayos interesantes que se sugiere analice el PMRN y si
 
se estima conveniente, ejecutarlos igual o modificarlos, lo
 
que ampliaria la red de informaci6n aue seria muy beneficioso
 
para -ambos proyectos. (Se anexan algunos ensayos de MARGOAS
 
para andlisis).
 

A continuaci6n se listan algunas conclusiones y recomen
daciones sobre un programa propuesto de investigaci6n dentro
 
de el Proyecto Manejo de Recursos Naturales:
 

1. Se concluye que es necesario que el Proyecto eje
cute un componente de investigaci6n a nivel de finca.
 

2. El componente debe ser sencillo y de fdcil apli
caci6n por los extensionistas y agricultores.
 

3. Es necesario que el Proyecto contrate a un espe
cialista en investigaci6n, quien serd el responsable de dise
fiar, dar seguimiento y analizar toda la informaci6n de los
 
experimentos efectuados, con la participaci6n en la ejecuci6n,
 
de los extensionistas y agricultores.
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4. Si el componente de investigaci6n al definir sus
 
metas contempla un fuerte n6imero de ensayos, serA necesaric
 
contratar adicionalmente dos t6cnicos con experiencia en in
vestigaci6n de finca para apoyar al especialista, uno ubica
do en cada Regi6n.
 

5. Es necesario responsabilizar y concientizar m~s al
 
extensionista, en la recopilaci6n escrita de informaci6n de
 
los agricultores que Al atiende y que conozca la importancia
 
de esa informaci6n para que se sienta mds comprornetido y esti
mulado para su recopilaci6n.
 

6. El Proyecto hi vonido realizando una gran labor de
 
capacitaci6n, tanto do tdcnicos como do productores y un cum
plimiento efectivo de sus i-cmtas fisicas. Sin embargo, es ne
cesario capacitar a los t6cnicos en actividades de investiga
ci6n en finca, para que la puedan realizar e involucren a!
 
agricultor.
 

7. La Secretaria de Recursos Naturlaes, el PMRN y la
 
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), deben brindar
 
todo el apoyo para que se efectu6 el componente de investiga
ci6n en finca.
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SECCION VIII
 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE FUTUROS EXPERIMENTOS
 

Tratando de apoyar en su funci6n al especialista en
 
investigaci6n, se dan algunas sugerencias sobre experimen
tos que creemos conveniente se realicen en las cuencas 
de
 
los Rios Choluteca y Sampile/Guasaule.
 

Es necesario efectuar ensayos de variedades en granos
 
basicos en las dos subcuencas, sobre todo en Sampile/Guasaule,
 
evaluando las variedades mejoradas en comparaci6n con las
 
criollas.
 

En, el caso de maiz, antes de tratar de introduicr el
 
hibrido 1-B 104 y el Planta Baja, deben probarse bajo las
 
condiciones de finca del agricultor y si son superiores pro
ceder a recomendarlos. Lo mismo se recomienda con las varie
dades mejoradas de sorgo.
 

Es necesario continuar con los ensayos de fertilizaci6n
 
y densidades de siembra, tanto en maiz 
como en sorgo y en
 
asociaci6n. Tambi6n es conveniente hacer ensayos con varieda
des de frijol, s6lo y en asociaci6n con maiz.
 

En la Subcuenca de Cabeceras la investigaci6n principal

debe de ir enfocada a hortalizas y deben de hacerse ensayos
 
exploratorios sobre protecci6n vegetal que incluyan las 
si
guientes alternativas: a) prueba de productos, b) determina
ci6n de dosis efectivas, c) determinaci6n de 6pocas y frecuen
cias de aplicaci6n y d) determinaci6n de formas de aplicact6n.

En el caso de estos experimentos hay que recordar que es
 
conveniente dejar en las parcelas, bordes m~s grandes de los
 
comunes para pruebas de variedades o fertilizantes.
 

Finalmente, se recomienda realizar un 
tipo de experimento
 
que es denominado "M1todo del Factor Adicional", que es apli
cable a experimentos en fincas de agricultores y puede reco
mendarse principalmente en experimentos exploratorios o de
 
validaci6n en zonas donde no se ha realizado investigaci6n
 
anteriormente. Por ejemplo, se desea averiguar el efecto de
 
la aplicaci6n de diferentes factores de tecnologia sobre la
 
tecnologia del agricultor. Este tipo de experimento se puede

realizar con cualquier cultivo y con cualquier sistema de
 
producci6n. Los tratamientos serian:
 

1. Tecnologia del agricultor (T)
 
2. T + Nitr6geno
 
3. T + F6sforo
 
4. T + Variedad mejorada
 
5. T + Densidad adecuada
 
6. T + Herbicida
 
7. T + Insecticida
 
8. TPC (T~cnica de Producci6n Completa)
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En el ensayo anterior tienen dos testigos, la tecnolo
gia del agricultor y la tecnologja completa de producci6n.
 
Los tratamientos intermedios nos indican cudles son los fac
tores que mds influyen en la producci~n en la zona, en el
 
cultivo o sistema investigado.
 

Ademds, deberd efectuarse investigaci6n con abonos ver
des y abonos orgdnicos, igualmente en arreglos especiales:
 
maiz/maicillo y en siembras de raleo maiz/frijoly otros culti
vos y en arreglos cronol6gicos maiz, sorgo, frijolu otros
 
cultivos.
 

Se comparte la decisi6n de continuar la investigaci6n en
 
selecci6n de semilla criolla, la cual a la vez que da valiosa
 
informaci6n, capacita y da mayor posibilidad de productividad
 
al agricultor.
 

Se entiende que todos los insumos necesarios para las
 
actividades de investigaci6n, los suministrard el Proyecto.
 
El agricultor deberd colaborar con parte de la mano de obra.
 
Toda la producci6n serd del agricultor, con excepci6n de al
gunas muestras para andlisis.
 

La tarea por realizar es de grandes proporciones pero,
 
considerdndo la direcci6n y la miscica de trabajo que ha exis
tido en el Proyecto, se tendrd 6xito si se inicia esta nueva
 
actividad como un componente mds del Proyecto.
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1 ANEXO 


PRO (WAMA MARCALA (DASCORAN - MAR ODAS 

DEPARTAMENTO DE INVESTICACION ACRICOLA- DIA 

Subregion do Gbascoran
 

Anteproyecto dc investigaci6n agricola
 

Efecto de 4 leguminosas de los goneros Mucuna,Vigna, 

Phaseolus y Dolichus sobre la productividad del sistema
 

maiz asociado con maicillo (Zea mais con Sorghum bicolor)
 

en el Sur do 1bncuras. 

Responsable : Ing.Agr. Carlos FILLIREN , investigador en finca 

Ases6r : Ing.Agr. Carlo FOLEITI,ases6r en investigaoi6n MAROAS 

Lugar y Fecha ; Gbascora'n (Valle) y Tegucigalpa abril 1986
 



1. Justificaci6n
 

Los suelos del area do influencia del programa MRinAS cn el Sur do 

Ibnduras so clasifican coma Litosolos,son do topografia irrcgu.ar,rmuy 

quebrados y con pcndicntes del 20 hasta el 100 %. El horizontc A (capa 

arable) so caracteriza par su alta pedrcgosidad y bajo :ontenido en 

materia organica. 

La mayoria do estos terrenos son utilizados inadecuadanente (cl 90% do 

los quo trabajan la tiorra practican la agricultura migratoria ) y son 

sujotos a los ofectos dc la crosi 6 n Oidrica y colica) con todas sus 

consecuencias pdriol ecosistnta. 

Las observaciones y los ensayos efectuados on 1984 y 1985 on la zona 

sobre el comportameinto do las leguminosas aptas coma abonos verdes, 

y el efecto do la atateria organica,indican la posible buena respuesta 

del maiz maicillo a estas practicas.
 

La utilizaci6n de las leguminosas ,coma productoras de materia organica
 

y fijadoras de nitrogeno,parece ser la alternativa al aporte do materia
 

organica bajo fo-rma do composte (producto do la abonera) ,garantiza una
 

moar utilizacion dela luz,agua tierra,...
 

n de los abonos verdes (en oste casa leguminosas)
Se propone la introducci6


coma cultivos de cobertura, afiadiendo solo esta practica al sistema
 

tradicional para poder asi: miniinizar las pedrdidas do terreno par
 

liscivaci6n y crosi6n,adicionar nitrogeno tramite los.procesos simbioticos;
 

y mantener o aumentar el contenido on materia organica do los suclos
 

Estos efectos si son logrados son una alternativa segura a la practica 

de la agricultura migratoria. ,conjirmtamente a las practicas "normales" 

esta' promoviendo.,as.do conservaci6n do suclo que el programa MRiDAS 

coma las propuestas de reforestaci
6 n y agroforesteria. 



2. Objetivos
 

Los 	objetivos quo cl ensayo so propone son los sguicntes: 

2.1 	Observar el comportamiento dO.i sistoma maliz-maicillo 

tradicional en la zona con el asocio do 4 logiuninosas. 

2.2 	Observar cl comportami ento do las 4 leginuinosas asociadas 

en cobcrtura midiendo cl contenido on materia organica y 

en elemntos nutritivos del suelo dospues do 9 mesos dc la 

siembra yevaluando la producci6n de biomasa de cada 

leguminosa. 

Evaluando el control do maleza efectuado por cada 

leguminosa y la respectiva cobertura del suelo. 

2.3 	Observar la agresividad do cada loguminosa por respecto. 

al cultivo principal y determinar la mejor especie. 

3. Ipotesis
 

ES posible la adapt;.cion de las 4 leguminosas al ascocio de 

maiz maicillo corriente en la zona Sur de Ibnduras.
 

Las leguminosas favorecen el cultivo dle maiz-maicillo.
 

Las leguminosas probadas tienen caracteristicas distintas entre si;
 

esperamos poder determinar en este ensayo cual os la mas apta 

para este tipo de asociaci6n,para que pueda ser una alternativa 

a la agricultura migratoria. 



1. Revision do literatura
 

El sistema do producci6n maiz maicillo es el mas utilizado on la 

zona sur dc Ibnduras y en el lado del Pacifico de Nicaragua y del 

SAlvador.
 

La producci6n do ostos cultivos es mluy sujeta,sobrc todo on los 

terrenos de pendiente,a la cantidad do lluvia quo cae. (la erraticidad 

de las lluvias es una de las caracteristicas do nuestra zona,veasc 

# 9.0 do la Momoria de Investigacii agricola del MARCDAS en la Sub

regi6n do Coascordn 1985).
 

El contenido do materia organica do estos suelos es muy bajo por 

respecto a los suelos quo tienen varios aflos do descanso,y la materia
 

organica determina entre otras cosas la capacidad de retenci6n do la
 

humedad en el suelo. Las leguminosas propuestas tienen buen dosarrollo 

en la Subregi6n y pueden producir do 2 a 3 toncladas metricas de
 

materia organica por ha y periodo vegetativo (vease # 8.0 recolleci6n
 

citada).
 

El maiz responde favorablemente a aportes limitados do materia organica 

en calidad de compost. (# 5.1 recolleci6n citada) 

Estudios realizados por REDDY et al. en 1978 sobre el etecto do las
 

coberturas organicas en la hurnendad del suelo,cultivados on diferentes
 

sistemas de mafz,dieron como resultados quo los tratamientos con cobert

ura tenia mejor eficiencia en la utilizaci6n del la humuedad (utiliza

ci6n entre 50-60%) y quo asi se pueden reducir las frecuohcias de 

riegos hasta en 3 aplicaciones.
 

LIGUINOSAS, AKABhNDU En 1982 opina que muchas loguminosas usadas 

como abonos verdes on cobertura,en los tropicos,prosentan buenas
 

alternativas para la conservaci6ri de los suelos,para mantener la 

fertilidad,para controlar las malezas y como fuente do alimcitos 

para el ganado.Es necesario proceder a investigar mas a fondo estas
 

piantas~or presentar buenos atributos para disminuir los costos de
 

produccion a traves del mas eficiente uso do los recu-rso naturales dis

ponibles.
 

Lal,en 1976, en experimentos realizados para estudiar el efecto de la
 

cero labranza sobre las propriedades del suelo tratados con estas
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practicas presentan una alta taso do infiltraci6n del agua dc l]uvia 

mientras las pcrdidas por escorrentia y orosi6n fucrou minimas, 

sin embargo so obser,6 que so miantuvo un alto contonido en humnuedad 

durante el periodo vegotativo on comparaci6n con los tratwuientos 

convencionales del suolo. 

Estos mismos autores sostienen que la reservas do humodad on ol suelo 

aumentan gencralmente proporcinalmente de acif'do al grado do cobortura 

del suelo,. que al interior a estas, areas cubiertas so observ6
 

una mayor concentraci6n en las raices do malz,ademas que se pre sont6 un 

aumento del 38% de la producci6n on los tratamientos con
 

cobertura.
 

La utilizaci6n de los abonos verdes permite la reducci6n casi
 

completa de las practicas do tecnicas do labranza.
 



C. Materiales y inctodos 

S.1 Lbicaci6n y descripci6n del area.
 

El ensayo experimental se conducirA en la localidad do Santa Lucia (para el 
Area dc Aramecina) ,quo esta situada a 4 km del casco municipal dc Araunecina, 
Departamento de Valle, unaa altura sobre el nivel del mar de 160 rnctros,en 
un terreno con pendiente aproximada del 60%. 
Para la repetici6n del ensayo on el area de San Antonio del Norte el terreno 
no est5 todavia ubicado,pero se espera cstablecerlo a una altura entre 350 y
 
450 metros.
 

-5.2Materiales y'equipo necesario
 
semillas de las 4 legtuninosas,frij6l arroz(Phaseolus calcaratus),frij6l de
 
abono 04ucuna aterrima) ,caupl (Vigna sinensis) ,dolico (Dolichus lablab).
 

- sendlla de maiz y maicillo criollo 
- composte para lograr un nivel do 4 t/ha en el testigo relativo 
- fertilizante para lograr el nivel 25-10-0 segun el resultado del analisis 
de suclo
 

- estacas 
 - machete
 
- barreta,cumbo 
 - cabuya
 

2
- marco de 1 m - barreno para muestreo de suelo
 
- balanza tipo reloj 
 - cinta metrica
 

..3 Metodos y procedimientos
 

El testigo absoluto representa el sistema tradicional del cultivo del
 
maiz y maicillo en la zona.
 
La evaluaci6n del aporte en materia organica se medira.con los resultados
 
de los analisis de suelo al empezar y finalizar el ensayo, (despues do 9 
moses) con los valores de biomasa producida por cada leguminosa al finali
zar su ciclo vegetativo.
 
El contr6l de maleza y la competencia do las leguminosas con el cultivo
 
principal (cobertura del suelo y largo de las guias) so evaluara.n cada
 
4 ,8y 12 semanas desde la siembra de las leguminosas y a 5 y 6 
meses.
 



S.4 Disefio experimental 

La implementaci 6 n y el analisis estadistico sc llevaran a cabo seglin el 

modelo del Disefio Bloque Complcto al azar,cuyo modelo aditivo lineal para 

,ma observaci6n es el siguiente: 

X.. = + T. + B. + E..1J 1 J 1j 

donde U = media general 

T. efecto do tratamientos (leguminosas)
 

B. = efecto de bloques
-J 

E.. =efecto del azar
 
ij
 

con los rangos siguientes: 	 i = 1,2,3,4 (T) leguminosas 

j = 1,2,3,4 (r)bloques 

5.5 Conduci6n del ensayo
 

El area necesaria para el ensayo es de 63.5 x 25.20 m (1600 metros cuadrados) 

segun el croquis en anexo. El terreno se sometera' a una limpia manual,previa 
2 

area total de 30A.8 m 
a la siembra del maiz y maicilo. Cada bloque ten..',a un 

qu se dividers en 6 parcelas de 9 metros de largo Clas parcelas a los margenes
 

tendran un largo de 10 metros) y con 4.8 metros de ancho.El area util de cada
 

parcela ser' de 43 m ,con una 	calle entre parcela de 1,5 metros de ancho y
 

entre bloque de 2 metros de ancho.
 

Se contard con 4 bloques y con un total de 24 parcelas,dentro de cada bloque
 

se distribuiran al azar los tratamientos (leguminosas).
 

La siembra del maiz y maicillo se realizara con chuzo,casado,siguiendo la linea
 

de cordel perpendicular a la pendiente,a una densidad do 50.000 plantas/ha,lo
 

que corresponde a3+2 granos por postura a una distancia do 50 cm entre postura
 

y entre surco a 0.80 metros. El nivel de fertilizaci6n quo se utilizara6.es de
 

25-10-0 kg NPK /ha aplicados al momento de la siembra.
 

Para el testigo relativo,que prevee la utilizaci6n de composte como aporte de
 

materia organica se empleara la cantidad necesaria para lograr el nivel de 4 

t/ha, aplicada al momento de la siembra.
 

Los abonos verdes,leguminosas,sern sembrados la segunda somana despues de la
 

siembra del maiz-maicilloen los surcos muertos dejando 2 somillas por postura 

a una distancia entre posturas do 25 cm.La siembra so efectuard con chuzo,ime

diatamente despues de la primera limpieza manual do malezas. 

Sc efectuar6 el control de plagas del suolo,aplicando al momento de la siembra 

la cantidad de 25 lb/mz de Volat6n al S%.El contr6l do maleza sera'manual. 

http:utilizara6.es
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sl 	pcscripci 6n general do los tratamientos. 

Los cJ.tos siguientes rcportan las observaciones efectuadas en la subregi6n (1984-1985) 

por rcspecto a las leguminosas quC sc quicren probar. 

lcunia aterriina CI frijOl (ICabano par exelencia en la Costa Norte dc Ibnduras,por 

la capacidad do formar nodulaci6n mFtly pranunciada y con gran capacidad do 

control. do malczas. En la zona Sur do Ibnduras florece desdc el mes do 

octubre (180 dias dcspues de la siombra). 

Es una espccie muy agresiva y volublc,sc logran guias do largo superior a los 

6-8 metros, el asocio debido a esta particularidad es muy problematico. 

La siembra sola pormito un optimo contr6l do las malezas y una cobertura 

del suclo comleta despues do 45-60 dias despues do la siembra.Sin embargo 

para tener un rapido crocimiento dcsdo el empiezo del cultivo es necesario 

un control de maleza a los 15-20 dias despues do l.a germinaci6n.El desarrollo 

inicial de la Mucuna puede ser lento. 

El Paseolus calcaratus(la determinaci6n no es cierta) o frij6l de arroz,es 

una planta conocida en unos grupos do la Subrcgi6n (Tabl6n do Caridad y Ojo 

do Agua de Lauterique) quo so desarrolla muy bien hasta las alturas do SO m sobre 

el nivel del mar. ES la planta quo mas rendimeinto di6 en biomasa.Es meno 

agresiva do la Mtucuna,mas apta al asocio. La ventaja del frij61 arroz es 

la posibilidad de ser consumido por los humaiso y la buena aceptaci6n del 

grano. Aunque sea una planta quo no soporta el verano,la abundante cantidad 

do semilla que so riega facilita su diseminaci6n el afio siguiente. 

El dolico (Dolichus lablab) es mencionado como una de las mejores forrajeras 

para estos climas,fl.orcce alrededor a los 200 dias desde al siembra,de 

vigor mediano so mantieno verde hasta los meses do verano,y produce secrillas 

hasta el mes de febrero.Es una planta apta al asocio. 

El caupi(Vigna sinensis) es una planta muy similar al cuarcntefio,bien 

conocido desde Goascora.n hasta San Antonio del-NOrte.De vigor mcdiano,es 

resistente a la sequia,hasta el momento las variodades probadas no se 

han revelado muy competitivas con el cultivo principal por falta de 

luz. 

Se 	pueden consuntir los granos secos y la vainas tiernas.
 

/ 
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6 DATos a registrar 
6.1 	Fecha dc siembra.se rogistrarin las fcchas de siembra (yeventual

monte rcsiembra) del aiz-maicillo y de las loguminosas. 

G.2 	 bCrminaci6n:se evaluari el grado dc gcnninacion de acuordo a la 

siguiente escala de I a S asi ; !=U-20 ; 21-4u- ; 
= =3 =41-50 % ; 4 61-80% ; 5 81-100 %; para el maiz-maicillo 

y para las leguminosas.
 

5.3 	Altura do plantas y mazorcas; se regs-trara la altura dc las 

plantas y do la mazorca on maiz y maicillo 
6.4 Fechas. y tiempos necosarios al contr6l de malozas.Para los lotes 

testigos,absoluto y relativo so tomar~n las 	fechas adicionales 

de contr6l manual de las malezas y el tiempo neccsario a su
 

ejecuci6n.
 

6.5 	Eva uaci6n de la cobertura; para evaluar el grado do cobortura 
del. terreno por una leguminosa se empleara un marco do madera 

de 1 metro do lado con 25 divisiones (una cada 0.20 m). Este se 

lanzara al azar 4 voces dontro de cada parcela,al final se sacar.i 
el numero de malezas (hoja delgada y oja ancha) por cada toma y se 

obtendr-' el promedio por parcela,luego so sumaran los valores 
que se obtengan en cada una do ellas y quo prosentan a un determinado 
tratamiento,para compararlo con los demas y de acuerdo al promodio mas 

bajo de malezas so calificard la mejor cobertura.
 

La toma de datos se verificarA L las 4 ,8 ,12 semanas desde la
 

siembra de la leguminosa'
 

6.6 	Registro de fecha do floraci6n; So registrar"I la fecha de
 

floraci6n del maiz de las leguminosas y del maicillo.
 
6.7 	Evaluaci6n-de la incidencia de las malezas; so evaluar6 este 

factor siguiendo el mismo metodo utilizado para la (valuacion 

de 	 la cobertura. (ademas vease el punto 2.5.4 ) 
6.6 Evaluacion de dahos por insectos y enfermedades: so utilizar6
 

una escala de i a 5 (cfto descrito en el punto 2.5.2) para 

la deterrLinaci6n de la incidencia de plagas y enfermedades 

para el cultivo principal y los tratamientos. 

.5.9 	Evaluacion de los rendhileintos.se evaluard mediante cl 

rendimiento en grano del maiz y del maicillo (evontualmente
 

de 	 la leguminosas) . Ademais se evaluar6 la biomasa producida 

por 	cada leguminosa. 

http:rendhileintos.se
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R E S U 1 E N
 

El 10 de Junio de 1985 fue sembiado un ensayo de diferentes nive

les de composte en el cultivo de mafz, en Tierra Blanca, localiza

do aproximadamente a dos kilometros nor-este del Mu-..cipio de Ara

mecina, a una altitud de 160 M.S.N.K.
 

Segun analisis estadistico general no so presenta sigLrificancia pa 

r bloques y tratamientos. Los niveles do composte utilizados en 

el ensayo fue de 4,6,8, y 10 toneladas por hectarea, us~ndose cono 

un tratamiento mas al nivel de fertilizaci6n Qu~mica 50-20-0 (ni

vel optimo, seleccionado en estudios pasado), y el testigo absolu

to.
 

El tratamiento que result6 con mayor rendimiento fue el cuatro (10 

tonoladas. do composte por hectaiea), los tratamientos 1,2, y 3 (for 

mados por 4,6 y 8 ton/ha.) presentaron rendimientos similares. El 

que present6 las mayores caracteristicas agronomicao fue el trata

miento forrado por lo toneladas de composte por hectarea, siendo Ou 

rendimiento de 2413.9 kilogramos/Ha. 

De acuerdo al anAlisis economico el tratamiento que present$ la me

jor taza de retorno marginal fue el nu'merc uno (cuatro toneladas do 

composte pox hectarea). 



MATERIALES Y L.:E POIOS 

El ensayo fue sembrado en lierra 3plrrica, el lote cuenta con obras de 
conservaci6n de suelo, barreraos muertas de piedra, con 30% de pendien

to. 

Ul diseio. utiliznlo fui bloque completo al azar con dos ropeticiones 

y seis t rtaniientos. 

Los niveles de cuatro, seis, echo y dies toneladas de composte por 

hectsrea corresponden a los tratamientos uno, dos, tres y cuatro, el 

cinco estaba formado por el nivel qulmico (50-20-0 KC./Ha.) nivel 

6ptimo seleccionado en estudios pasados, y el seis que correspondfa 

al testigo absoluto sin fortilizaci6n.
 

La unidad esperimental consistforn una parcela de seis surcos de 
cinco metros de largo, la distancia entre surco fue de 0.8 metro y 

entre planta 0.50 metro a una densidad de 62500 planta/Ha siendo el 
drea dtil de 16 m2 que lo forman los cuatro sur cos centrales la pre
paraci6n del terreno consisti6.en la picada del surco de siembra en 

labranza minima orientados en curvas a nivel. El abonio rue 
distribuido a lo largo del jurco v~ariando laa dosis de acuerdo a los 

tratamientos. El tratamiento formado de cuatro toneladas/Ha. le co
rrespondian once onzas por metro lineal, el de 6, 8, y 10 Ton/Ha le co 

rrespondfan 17,22 y 28 onzas por metro lineal, despues se r ealiz6 !a 
siembra , aplicando Volat6n al momento do la misma a raz6n do 20 Lbs./ 

Mz., la variedad que utiliz6 fue la HB-I04. 

http:consisti6.en


CALCULO DE B "EFICIO IETO 

CUADRO: 2 

T-atMientos TT T 6 

Coi.-o t. Ton/Ha 4 6 8 i0 

Pertilizantes Qulmico 

.. Reni-:iento do Campo 
(Tpn/i) al 14% 

Ren'li:Iento ajuntado 
Z.19 

1.97 

2.10 

1.89 

2.18 

1.96 

2.41 

2.16 

1.57 

1.41 

1.32 

1.18 
(IOL de descue,:LtO) 
beefcio bruto de cam.o 866.8 831.6 862.4 950.4 620.4 519.2 
(L/I-a. 440.GO/Ton) 

;jzS?0 'C0" PU',.!S VARITABLES 

;. 

3. 

g. 

Compost L. 1).69 1 Ton/Ha.) 

;it roGeno (L. 1.33/1 KC. de N) 
Form.ula ( L. 0.Ee/l Kg. do 18-46-0) 

Costo mcnetario variable ( L/Ka) 

79.56 

0 

0 

79.56 

119.34 

0 

0 

111.34 

159.12 

0 

0 

159.12 

198.9 

0 

0 

198.9 

56 

40 

96 

0 0 

0 

0 

0 
.. *...... . I;:?- D :T D. 

7. # requerido de picaci6n /Trtaien- 1 1 1 1 2 0 
toCosto por apiicaci6n (jorr.ales/Ha.) 

Costo de Oporttunidad var able (L/Ha.) 
3. Total de cos:os vu-riable (L/Ha.) 

Beneficio :eto ( L/Ha.) 

3 

15 

94.56 

722.24 

4 

20 

139.34 

692.26 

5 

25 

184.12 

678.28 

6 

30 

228.9 

721.5 

4 

20 

116 

504.4 

0 

0 

519.2 



PROMEDIO DE CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DEL ERSAYO'DE DIPERUES NI-

VMLES AGRONOMICOS E EL CULTIVO DE MIAIZ CICLO - 85 A. 

CUADRO 1 

Trqtamie ntos Aspecto 
Pnn tico 

Acame Das Altura de Altura Ma- 4ncidencia 
zorca de plagas 

incidencia 
onfermeda 

Cobertura 
mazorca 

peso por 
par cela 

H 2 
Campo. 

RendLmiemb 
Kg./Ha. 

,(1-5) (1-5) Plor Planta .(ar) des (1-5) de4 (1-5) (1-5) (":g.) 

- 4 Ton/Ila. 2.0 2.0 51 1.53 74 1 1 3 3.51 16 2199.50 

- 6 Ton/Ha. 1.5 1 53 1.51 72.5 1 1 3 3.37 16.3 2107.65 

- 8 Ton/Ha. 1.5 2 50 1.53 740 1 1 3 3.49 15.5 2183.56 

-10 Ton/Ia. 1.0 1.0 51 1.54 73 1 1 3 3.86 15.5 2413.92 

-50-20-0 3 2 51 1.49 69.0 1 1 3 2.51 15.1 1572.30 

Testigo 3 2.5 54 1.45 66.3 1 1 3 2.12 15.7 1328.63 

V- 24% 



DO!IINCIA DE DATOS DE RESPUESTA A 

LOS TRATA1MIE1NTOS. 

CUADRO: 3 

Numero Tratamiento Beneficio neto Costo variable Alternativa Dor 

(L/Ha.) (L/Ha) n ,da. 

1 TI 772.24 94.56 No 

2 T4 721.5 228.9 Si 

3 T2 692.26 139.34 No 

4 T3 678.28 184.12 Si 

5 T6 519.2 0 No 

6 T5 504.4 116 S1 

CALCULO DE IA TAZA DE RETORNO , ARGINAL 

CUADRO: 4 

Tratamieni Beneficio Costo Varia- Incremento mar- Incremento margi- Tasa de retc 
to Neto (L/ila) ble (L/Ha) ginal en benefi- nal en costo varia- Marginal 

cio Peto (L/ha.) ble (L/Ha) 

1 772.24 94.56 79.98 44.78 178% 

2 692.26 139.34 173.06 139.34 124% 

6 519.2 0 

I.,K 



CUADRO: 5 

AIIALISIS QUILICO DEL SUELO 

SAYO DE DIFEREITES I:IVELES 

TIVO DE YAIZ, CICLO 85 A 

DONDE SE INSTALO 

DE COW OST Ell EL 

EL EIq-

CUL-

C.E. 

0.20 

PH 

5.6 

6m.o 

3.04 

Miliequivalente 

por 100 gr. de sue'o 

K Ca /g 

0.61 20 2.36 

•P 

2.42 

P.P.m. 

Fa Cu 

48 3 

__ 

tl.n 

2 

Z

3 

CUADRO: 6 ATIALISIS FISICO DEL A4ELO 
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bISOCUS'ON DE RESULTADOS: 

- Fue el tratamiento que dio mayor rendimiento y que present6 el me

jor aspecto fenotipico por parcela el nivel de 10 toncladas de com

poste por hectarea. 

- Los tratamientos que presentaron similares resultados fueron los 

que estaban compuestos por los niveles de 4,6, y 8 toneladas de 

compost respectivamente. 

- El tratamiento formado por el fertilizante Qufmico dfo menor ren

dimiento en comparaci6n con los tratamientos formados por los dife

restes-niveles organicos.
 

- El analisis de varianza deternina, no significancia entre bloque y 

tratamiento, lo que indica que la variabilidad entre estos es mini

ma. 

- El analisis economico parcial determina que el tratamiento nuxmero 

uno (cuatro toneLadas de composte/Ha) proporciona e 1 mayor benefi
cio netoj contrario fue el tratamiento cinco (50-20-OKg./Ha), qu e 

brinda el mas bajo beneficio neto. 

- Segu'n el calculo do la tasa de retorno marginal indica que el mayor 
tratamiento fue el nuimero uno (4 toneladas de composte/Hla.), y el 
segundo fue el tratamiento dos formado por seis toneladas de compos

te por hectarea 



CONCLUSIOUES Y REC01I2IID!IOi ES 

- Los resultados del analisis ecozaomico indican quo no siompre el tra

tamiento de mayor rendimiento fisico es el was rentable ya que los 

costos de producci6n en ciertas ocasiorns son mayores, 

- Do acuerdo al anAlisis economico so recomienda en la zona de infl.uen 

cia del programa en particular en los terrenos de pendiente y con ca

r~cteristicas similares, Is proroci6n do la prActica en fertilizaci6n 

con composte a rafz de un nivel de 4 Ton/Ha (o sea el material pro

ducido por una abonera de 2X2X .1.50 metro al momen to ie la prepara

ci6n )por manzaxna, aplicado en ourco antes do la siembi-a en labranza 

minia en cantidad do once onzas por metro lineal. (contenido de 1 

vaso de cerveza). 

- Continuar investigando sobre los niveles de composte, para lo cual so 

debe ampliar el nt'rmero de repeticiones y de esta manera se le estaM 

dndo mas prgsici6n al experimento. 

- Concientizar en forma sistemAtica al agrfcultor do esta zona para que 

pueda aceptar esta tecnologla ya que ademds de proporcionar nutrien

tes al suelo, mejor la estruotura del suelo, tiene muy buena capaoi

dad de retenci6n de humedad. 
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3 ANEXO 


MARGDAS - Investigacion agricola Subregi6n (OASCORAN- C.F. abril 1986 

Objetivo : determinar el grado de aeeptaci6n do algtimas leguminosas 
aptas como abonos verdes por los agricultores. 

Antecedentes : vease-el punto 8.0 de la Memoria do Investigaci6n 1985 
-el anteproyecto de Investigaci6n do Leguminosas 

asociadas al cultivo del maiz-maicillo 

-se 	propono la repartici6n de una cantidad do semilla 

suficiente a la siembra de 1 tarea (400 m2 ) a cada 

colaborador ,en particular a los PAC con las indicaciones 
de uso y con el conmpromiso de mantener unos datos.
 

-Solo se repartir6 semilla de las especieddmejor 

conocidad y probadas ,Pica pica( Mucuna)aterrima) 
Dolico (Dolichus lablab ) y Frij6l arroz (Phaseolus 

calacratus ) ' 
Descripci6n de la prueba. La superficie no tieme quo exeder la tarea.
 

Motivo: es una paractica nueva que el agricultor
 
nunca ha probado.No hay semilla suficiente para
 

una 	superficie mas amplia. De esta superficie es
 
posible obtener una cantidad de semilla considerable 

A la par de esta parcela con el abono verde se 
necesita una parcela testigo,el motivo es evidente,,
 

Los 	entos a obtener son pocos ,directawente pueden 
ser 	apuntados por los agricultores y son: 

1 ) 	Nombre agricultor, grupo,localidad,municipio,departamento 

2 ) 	Superficie sembrada ,con que cultivo precedente 
fecha de siembra , distancia de siembra, contr6l de 
maleza eventuales, fecha de inicio de la floraci6n 

3 ) 	Lilizaci6n del frij61 para consumo humano,animal o 
para cobertura , cuanto como y en que fecha 

Cada especie tiene sus proprias caracteristicas y modos de ser utilizada
 

asi 	como se detalla enseguida 
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La Pica pica (no pica se llama tambien pica pica Iulce ) es entre las 
especies quo henos probado la mas agresiva,o sea proporciona el mejor 
contr6l de las malbzas y logra tambien a controlar un guardl joven. 
Se propane la pica pica en los terrenos en descanso ,de primera en los 
termio que van a ser sembrado con frij6l , o de postrera en los terrenos 
que fueron utilizados para maiz de primavera. No parece ser un cultivo 
apto al asocio. Se puede sembrar en seco, antes de las primeras lluvias, 
siendo la semilla iuy dura y restsitente alos ataques de las plagas.La
 
distancia de siembra recai-endadas es de 30 x 30 cm ( 81 piS en cuadro) 
con una cantidad de 2 semillas cada postura. 1hy que efectuar la siembra 
con barreta y se espera no tener que hacer ninguna limpia o trabajos 
adicionales. La utilizaci6n propuesta es la de muIch (cobertura del 
suelo con material organico ) metodo pructicado corrientemente en los 
cultivos de postrera ,frij6l,mafz y maicillo , 1 semana antes de la 
siembra se corta el pie de cada mata y se"chapean" alta las guias, 
asi que secandose las hojas y los tallos van a depositarse sobre el 
suelo,protegiendolo de la evaporaci6n y controlando las malezasla 
siembra del cultivo se efectuaria con barretasin labranza n 
incorporaci6n de la materia organica.
 

Para el frij61 arroz y el dolico , I propone como plantas a asociar 
al. maiz y el maicillo, la siembra se efectuaria entre las posturas 
corrientes ,en el mismo surco en cantidad de 2 semillas por postura. 
La siembra se efectuaria imediatamente 4espues de la primera limpia' 
Talvez es posible tambien la siembra casada,pero solo con una gramineas, 
o maiz o maicillo. En caso que la leguminosa entre en competiv16n 
con el cultivo principal , se aconseja de chapearla a&ta 1.-ra dejarle 
la posibilidad de retofiar. La competencia se podria verificar por 
falta de agua (el maiz o el maicillo cipiezan a marchitarse,de acuerdo 
a losque se peude notar en el lote testigo) o las guias de la leguminosa 
estin trepando por el mai. on el peligro de tunbarlo. 
La semilla del frij6I arroz es comestible ,es buena forrajera camo 
el dolicos,del cual no se ccme en general la semilla..
 
Estas 2 leguminosas son aptas para aportes de materia organica en 
cultivos permanentes ,frutales, reforestaciones, 
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