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INTRODUCCION

El programa se encuentra en una fase de planificacion para las acti

vidades 1977-1978.

El primer periodo de actividad en el campo, cumplio varios objetivos y

nos ha servido de base para mirar con mejor entendimiento nuestras activi

dades futuras.

En el primer ano se establecieron varios experimentos de campo, algu

nos con resultados excelentes y otros que nos demostraron la necesidad de

mayor coordinacion tanto entre nosotros como de parte del personal de cada

pais.

Nuestro personal tanto en Honduras como en Nicaragua, cumplio una la

bor que no solo se concentro en adaptacion a una nueva situacion personal y

profesional sino que mas aun, sento las bases de una futura aceion de inves

tigacion basada en resultados claros obtenidos de este primer ano. Ademas,

paso a paso, nuestra metodologia se perfecciona y esto nos permitira enfocar

nuevas areas de accion con mayor rapidez y eficiencia.

Esta reunion de planificacion interna ha sido el primer encuentro que he

mos tenido, con resultados a la vista. Algunos experimentos estan en proceso

de calculo y otros calculados,pero no analizados. Sin embargo con la experien

cia agronomica de nuestro personal, que estuvo directamente involucrado en

el establecimiento de cada sitio experimental, podemos estructurar perfecta

mente bien un concepto claro de 10 que fue nuestra investigacion.

La planificacion preliminar resultante de esta reunion, sera discutida,

no solo con los comites nacionales, sino con los agricultores mismos que cola

boraran con nosotros. En una proxima reunion se estructurara definitivamente

el plan de accion 1977-1978.
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A continuacion se presentan algunas conclusiones, relatos de 10

discutido, planes preliminares e inquietudes tecnicas, con el animo que

esta recopilacion sirva como base para el documento final de programacion.

Los errores incluidos son responsabilidad exclusiva del coordinador tec-

nico del programs.

Raul A. Moreno

Coordinador Tecnico

Proyecto CATIE/ROCAP

Turrialba, 21 de febrero de 1977

I
1
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AGENDA

Dia 14 de febrero

Aspectos teoricos de la Investigacion en Sistemas de Produccion.

Coordinacion entre el Programa de Sistemas de Produccion para Pequefios

Agricultores y el Programa de Fertilidad de Suelos.

Programa de Entrenamiento en Sistemas de Agricultura.

Accion del CATIE en diferentes aspectos de los programas de Investiga-

cion Centroamericanos.

Necesidad y tipo de consultores a usar en el Programa.

Periodicidad de las Reuniones Generales de Personal Tecnico.

Dia 15 de febrero

Introduccion

Presupuesto operacional

Aspectos administrativos en Honduras

Aspectos administrativos en Nicaragua

Aspectos administrativos en Costa Rica

Conceptos sobre tecnicas experimentales de campo;

tamafio de parcela, forma de parcela, orientacion de bloques y

parcelas, numero de repeticiones.

Propuestas sobre flujos de informacion

Comentarios sobre seleccion de variables y factores a investigar en el

programa.

Comentarios sobre resultados del Experimento Central y otros.
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Di:a 17 de febrero

Introduccion a la situacion general de la investigacion en sistemas

que realiza Honduras.

Descripcion general del area y programacion para:

Agua Sucia

Yojoa

Cuyamel

Guaymas

Di:a 18 de febrero

Introduccion a la situacion general de la investigacion en sistemas

que se realiza en ~icaragua.

Descripci6n general del area de programacion para:

Samulal'l

Estel'l

Di:a 19 de febrero

Introduccion a la situacion general de la investigacion en sistemas

que se realiza en Costa Rica.

Descripcion general del area y programacion para:

San. Isidro de El General

Guapiles
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CONCLUSIONES

D1a 14 de febrero

ASPECTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACION EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA

Algunas diferencias entre nuestro programa y otros operando en areas

similares.

1. Tomamos en consideracion el tiempo 0 la estacion de crecimiento total

como la unidad al cabo de la cual evaluamos 10 conseguido. La produc

cion de un area determinada es evaluada en un ano agr1cola. Toda inves

tigacion realizada solo en parte del ano agr!cola debe considerarse co

mo investigacion en componentes aislados 0 puramente agronomica.

2. Trabajamos con los agricultores en su finca interactuando con ellos.

3. Se trata de optimizar el usc de los recursos disponibles para producir.

Se refiere tanto a recursos controlables y no controlables.

4. Estamos considerando los cultivos no como entidades por S1, sino como

integrantes de un sistema y ademas considerando la influencia del am

biente y el hombre particularmente, dentro del ambiente.

En esta etapa del proyecto, nuestra accion se centra sobre el subsiste

ma de .cultivos alimenticios. Para poder estudiar este subsistema de-

bemos conocer las relaciones que existen entre el y los otros subsiste

mas que integran el sistema de produccion conocido como finca (Fig. 1).

6. AS1 como interesan las relaciones entre subsistemas dentro de la finca,

10 que nos interesa principalmente son las relaciones 0 interacciones

entre los componentes del susbsitema de cultivos alimenticios.

7. Estamos siendo cr1ticos acerca de la metodolog!a que estamos usando y

talvez nuestra metodolog1a corregida pudiere usarse en otras ocasiones.

I
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ASPECTOS MISCELANEOS INCLUIDOS EN ESTA PARTE DE LA DISCUSION

1. No existe un agricultor t1pico, una de las metas que deberiamos fijar

nos para este ano es clasificar las fincas segun su sistema de pro

duccion y luego determinar las caracteristicas asociadas a cada uno

de estos sistemas de produccion.

2. Es necesario investigar mas profundamente en los sistemas de produc

cion para visualizar mejor el papel que desempena el sub-sistema de

produccion de cultivos alimenticios dentro de el.
3. Es recomendable poseer algun criterio de evaluacion de sistemas de

produccion agr1cola, tales como ingreso, seguridad, uso eficiente de

mano de obra y capital, aspectos nutritivos y continuidad y aceptabi

lidad por los agricultores.

IMPLEMENTACION DE ESTE TIPO DE INVESTIGACION

1. Se deben probar:

a. Arreglos de cultivos

b. Racionalizar el uso de insumos en el arreglo de cultivos del

agricultor.

c. Posteriormente, racionalizar el uso de insumos en el/los mejores

arreglos de cultivos.

2. Para los arreglos espaciales y cronologicos debe emplearse como testi

go el sistema del agricultor.

3. Los arreglos de cultivos usaran los insumos necesarios para asegurar

su produccion.

4. En la racionalizacion del uso de insumos deben incluirse algunos tra

tamientos que sirvan de puntos de referencia para la elaboracion de cur

vas de respuesta.

1
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5. En los arreglos, deben incluirse los que son usados, los que fueron

usados y algunos que ~l agricultor quisiera tratar pero que por pro

blemas de riesgo no hace.

6. Los experimentos en arreglos de cultivos deben ser manejados por los

investigadores.

ASPECTOSMISCELANEOS INCLUIDOS EN ESTA PARTE DE LA DISCUSION

1. Es dif!cil separar entre estos tipos de investigacion pues al cambiar

el arreglo, es necesario cambiar todos los insumos para asegurar la

produccion.

2. Se planteo la inquietud de que si 10 importante era el estudio del

comportamiento de los sistemas por s! 0 el hacer posteriormente reco

mendaciones al agricultor.

3. Lo importante es tener recomendaciones.

4. No existe~ solucion sino un conjunto de alternativas que nuestro

programa debe producir.

5. Es necesario tener una metodolog!a para investigar factores limitantes

y para evaluar alternativas.

6. Las pruebas de variedades para seleccionar aquellas que hagan mejor

uso de ciertos recursos dentro de los sistemas de produccion deben

ser parte de la investigacion en sistemas.

7. El problema es muy complejo de resolver en su totalidad, pero debe

mantenerse en mente que este es el primer intento (0 uno de los pri

meros) en America Central y que no podemos resolver todo en este

per!odo.
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8. Debemos concentrarnos en una metodolog!a para trabajosa 10 menos

este ano.

PROGRAMA DE FERTILIDAD DE SUELOS Y PROGRANA DE SISTEMAS DE PRODUCCION

AGRICOLA PARA PEQUENOS AGRICULTORES.

1. Lo que se espera del Programa de Fertilidad de Suelos es:

a. Caracterizacion general de las areas de investigacion

b. Analisis, antes, durante y despues de cada ensayo.

c. Recomendaciones de fertilizacion para asegurar que los arreglos

de cu1tivos en estudio terminen su cicIo sin problemas.

d. Responsabilidad sobre la recomendaci6n y el manejo de fertili

zantes en los ensayos de racionalizacion de insumos.

2. La parte de manejo de suelos queda bajo responsabilidad de SPAPA.

3. La responsabilidad espec1fica en distintos experimentos entre e1

SPAPA y PFS se delimitara durante la p1anificacion final.

ENTRENAMIENTO

1. Es necesario un seminario de entrenamiento en sistemas.

2. Debe ser un seminario relativamente corto.

3. Debe exponerse a los estudiantes a la literatura. Debe ser un estu

diante activo.

4. Existira cierta especializacion entre las personas que dan el curso 0

seminario, sin embargo, cada tecnico del programa deb era estar prepara

do para asumir cualquier parte del curso.

5. Se acordo dictar el primer seminario en julio, 1977 en el futuro se

ofrecera durante 1a epoca seca.
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6. Los objetivos del Seminario en Sistemas de Produccion son:

a. Diferenciar entre tipos y nive1es de sistemas agropecuarios

tales como: sistema de produccion, sistemas de produccion agri-

cola, pecuario, si1vico1a etc. Sistema de un pais/region.

Disposicion espacia1 y crono1ogica de cu1tivos, etc.

b. Conocer los procesos necesarios para identificar e1 procedi-

miento requerido para definir e1 (los) sistema (s) del agricu1-

tor imperantes en una zona agricola (comunidad agricola

"homogenea"identificab1e sin analisis exahustivo) y las 1imitan-

tes contro1ab1es y no contro1ab1es mas importnates.

c. Proponer a1ternativas a1 sistema testigo del agricu1tor y a los

dos problemas especificos mas importantes.

d. Entender e1 diseno, 1a ejecucion, administracion y 1a eva1uacion

de ensayos en sistemas del agricu1tor.

e. Estar informado de algunos topicos re1acionados con 1a logica

bio1ogica eco1ogica, social y economica en que se fundamentan los

sistemas agricolas de los agricu1tores pequenos.

CONTENIDO

I. E1 concepto de sistemas agropecuarios (inc1uye foresta1es)

Definiciones del concepto de sistemas

Nive1es de los sistemas agropecuarios: region, finca,

sistemas de cu1tivo, arreg10s crono1ogicos y espacia1es.Media
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La investigacion en sistemas de cultivo y sus diferencias

con la IvneatLgacddn analitica (agronomfca) y la investi-

gacion en reCllrsos.

Consideraciones ecologicas de los tropicos que fundamen

tan el estudio de su agricultura y cultivos por la v1a de

la investigacion en sistemas.

Los arreglos cronologicos y espaciales en cultivos alimen

ticios en America Central.

Algunos casos de estudios en zonas de concentracion de

pequenos agricultores.

II. El agricultor y las limitantes a su sistema de produccion:

Analisis de la situacion agro-bio-socio-economica utili

zando regiones especificas en America Central.

Uso de la informacion disponible (fuentes secundarias para el

analisis de los factores f1sicos no controlables: clima y

suelo)

La encuesta de la zona: objetivos, programacion, muestreo,

ejecucion y analisis para la definicion de limitantes.

Analisis del sistema del agricultor en profundidad: el

estudio de casos

III. Comportamiento y evaluacion de los sistemas de cultivos durante

el ano agricola

Diseno de ensayos para prueba de sistemas alternativos y

de prueba de componentes
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Organizaicon de 1a ejecucion de los ensayos: administra

cion y toma de datos (organizacion de toma de datos duran

te e1 ano.

Evaluacion e interpretacion de 1a informacion racopi1ada

en funcion de los sistemas probados.

Diseminacion de los resultados: formas no tradicionales.

Los factores agrico1as lcontro1ab1es": rotacion, asocia

cion de cu1tivos y monocu1tivo.

Definicion del sistema testigo.

IV. Algunos problemas espec'lficos en sistemas de produccion

agricola.

PROCEDIMIENTO

a. Exposiciones i1ustradas y referencias bib1iograficas (ingles, espa

pol, traducciones) de 50 minutos.

b. Observaciones en campo/gabinete/1aboratorio de procedimientos seguidos

en e1 programa CATIE.

c. Revision personal de documentos tecnicosreferentes a1 tema del dia.

Cump1ir con todos los del nive1 ob1igatorio y por 10 menos 1 de otro

nivel. (Se clasifican las referencias en obligatorias, amp1iatorias

y complementarias).

d. Contestar 3 preguntas del cuestionario adjunto a cada sesion de semina

rio. Tipos de preguntas: sobre el contenido 0 en solucion de casos

presentados evaluativamente (casos CATIE y/o propios de los participan

tes).



13

e. Racer un enfoque general evaluativo del esquema presentado ubicando

el contenido de actividades realizadas.

RELACIONESDEL SPAPA CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES

1. Cada caso se estudiara en forma particular y la decision final es res

ponsabilidad del Jefe del Departamento.

CONSULTORES A USAR EN EL PROGRAMA

1. Consultores a traer deben ser personas que trabajen 0 que hayan traba

jado en Sistemas de Produccion.

2. A aquellos consultores traidos para obtener informacion secundaria se

les debe especificar el trabajo de tal manera que usean el minimo de

tiempo de cualquier miembro del equipo.

3. Para consultores y contratos de corto plazo se debe pensar tambien en

personas disponibles en los palses centroamericanos.

4. Se necesitan consultores en'

Nutricion

Ecologia - Geografia

Aspectos teoricos de modelacion de sistemas

Sanidad Vegetal

Agroclimatologia

Para desarrollar metodologias de evaluacion de sistemas

S. Se reconocio la eficiencia y beneficio de algunos consultores empleados

en el pasado. Dr. Harwood y Dr. Bradfield.

,.
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Nota:

En esta publicacio~n la nu .- ~meraCl0n esta correcta

no falta ninguna hoja

D1a 15 de febrerO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Presupuesto Operacional

Se realizo una explicacion general del monte y forma de usar el pre-

supuesto disponible.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN HONDURAS

Aparentemente, se contara con 2 agronomos mas a partir del mes de

abril. Esto completar1a un total de 3 personas y 3 veh1culos aparte

del residente CATIE. Los costos de operacion de los veh1culos seran

del Programa. Aparte del personal tecnico se tendra una secretaria y

una asistente administrativa, ambas a tiempo parcial. Se sugirio un

viaje de Alfredo Gutierrez a Honduras una vez que todo este personal

este operando con el proposito de establecer algunas normas administra-

tivas.

Es necesario activar aun mas la funcion de los comites nacionales

e involucrarlos en nuestro trabajo. Bob Hart discutira con ellos el

programa 1977-78 y nos traera para marzo, sus puntos de vista.

Se programa una reunion de ministros y viceministros en Honduras.

Bob Hart solicito la ayuda de los directivos del CATIE pues el resi-

dente ha sido invitado. El residente expreso su preocupacion pues



20

ignora hasta que punto puede representar a1 CATIE en ese tipo de reu

niones. Bob Hart avisara con tiempo 1a fecha de esta reunion.

Es muy probable que en setiembre se cree un Instituto de Investigacion

en Honduras. Existen posibi1idades de que Javier Williams sea desig

nado Director de ese Centro. Es necesario que e1 CATIE ejerza su in

f1uencia y ofrezca su co1aboracion a dicho Centro. Es probable que

18 sede sea San Pedro Su1a.

E1 programa debe dinero personal a Bob Hart. Es necesario incrementar

e1 fondo rotatorio por 10 menos a $5.000.00 do1ares de modo que e1 re

sidente pueda cance1ar a tiempo sus deudas. Se hicieron arreg10s a1

respecto.

Todav1a persiste e1 problema de 1a fijacion de 1a escala de viaticos

para San Pedro Su1a.

Las comunicaciones entre Turrialba y San Pedro Su1a continuan siendo

un problema. La solucion escapa a todas nuestras posibi1idades.

E1 veh1cu10 asignado debe recibir una revision general cada 5000-

6000 km. La factura de esa revision genera1-reparacion debera enviar

se al CATIE como prueba de que dicha revision fue rea1izada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN NIC~RAGUA

El futuro de nuestro programa en Nicaragua esta estrechamente ligado

a 1a creacion de INTA. Es necesario que se estab1ezcan mejores nexos

con dicha Institucion.

Anibal Palencia contara con un nuevo asistente de campo con residencia

en Matagalpa. CATIE proveera movi1izacion y parte de su sa1ario.
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Problemas iniciales para el manejo de dinero en Nicaragua parecen so-

lucionados. Se acordo tambien incrementar el fonda rotatorio a

5.000.00 dolares.

Es necesario hacer contactos oficiales con la direccion de INBIERNO

a fin de poder establecer mejores nexos entre el personal a cargo del

Ing. Mayorga y nuestro programa. Se solicito una visita de los di-

rectivos del CATIE.

El problema de comunicacion continua y aparentemente esta fuera de

nuestro alcance la solucion.

D!a 16 de febrero

Durante sate dia, se revisaron en comun algunas tecnicas estad1sticas

bajo la direccion de Pedro Onoro.

El esquema que sigue representa relaciones estad!stico-investigador

que deber!an suprimirse en este programa.

INVESTIGADOR ESTADISTICO

ARCHIVO I~ REGISTRO
L--....-

1

j

DISE"",l\\O,,-__

J
EJECUCION

1

ORDENAMIENTO

1

ARCHIVO 1«---1 TRANSCRIPCION I
1

ARCHIVO

I ARCHIVO I

ORDENAMIENTO
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E1 esquema siguiente estab1ece e1 tipo de re1acion hacia e1 cua1

vamos acercandonos.

INVESTIGADOR
INVESTIGADOR +

ESTADISTICO ESTADISTICO

IDEAS

I
PLAT· " DISEl'lO ARCHIVO

I
I

I

I
I
I,

I~RCH;70 I
,
I
I
I
I

[ INTERPRET.

ARCHIVO INFORME
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Se llego ademas a la conclusion de que por 10 menos en este nivel de

desarrollo que ha alcanzado el programa, es conveniente repartir repeticio

nes entre agricultores diferentes. De este modo se gana en amplitud aunque

de pierde en profundidad. Al mismo tiempo, como las condiciones de cada

agricultor son diferentes, se pueden establecer gradientes para cada factor

bajo estudio entre agricultores.

A pesar de que las condiciones de cada agricultor dentro de una zona

(por ejemplo la primera seccion de Samulali) seran diferentes, se probaran

iguales recomendaciones de insumos que seran basicamente promedios

Dia 17 de febrero

Las actividades realizadas en Honduras por el Proyecto de Sistemas

de Cultivos para Pequenos Agricultores, se pueden sintetizar en la

siguiente forma:

YOJOA

1. Encuesta: preliminar

2. Estudio de caso

3. Experimento: Maiz + Arroz

4. Experimento: Mab + Ayote

5. Experimento: frijol con control, de gallina ciega

6. Prueba de frijol de costa

7. Encuesta: prepa'racifin del terreno

8. Encuesta: Manejo de ma1z

GUAYMAS

1. Encuesta: preliminar

2. Experimento: Nab + Yuca



3. Experimento: Mab + Arroz

4. Experimento: Pipian

S. Experimento : Ma'lz + P1atano

6. Evaluacion economfca s Ha'lz + P1atano

5e presenta una s'lntesis de algunos experimentos:

Yo;oa Nab + Arroz

Objetivo: Estudiar 1a posibi1idad de introducir un sistema de ma'lz y

arroz interca1ado a los agricu1tores de Yojoa, y comparar

4 sistemas de cu1tivos que inc1uyeron ma'lz, arroz, a los dos

cu1tivos.

Fechas: Mayo-Agosto, 1976

Sistemas (tratamientos)

1. Ma1Z Halz: sucesion

2. Arroz- Ma'lz: rotacion

3. (Ma'lz + Arroz) - Ma'lz (ma'lz y arroz interca1ado en rotacion can ma1z).

4. (Ma'lz + Arroz) - Frijo1 de costa (ma'lz y arroz interca1ado en rotacion

can frijol de costa (Vigna sp.)

Disefio: 4 tratamientos, 4 repeticiones en un cuadra latina parce1as de

S x S metros.

Variedades: Ma'lz ~. variedad local, arroz - Cica 4

Distancias de siembra

1. Ma'lz: 90 x 60 em. (3 semi11as/postura)

2. Arroz: 30 x 20 (arroz 20 semi11as/postura)

3. Ma'lz + arroz: Ma'lz - 90 x 4S (3 semi11as/postura); arroz - dos pos-

turas de arroz. Entre cada postura de ma'lz - 20 em. entre postura,

2 surcos de arroz entre cada surco de ma'lz - 30 em entre surcos, 20

em entre posturas aproximado 20 semi11as/postura).·
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Resultados:

1. E1 experimento se redujo a solo tres tratamientos (maiz solo, arroz

solo, y mafz y arroz interca1ado) cuando e1 agricu1tor sembro maiz

como e1 segundo cu1tivo en todos los sistemas y perdio su cu1tivo de

ma1z.

2. Una sequfa redujo e1 rendimiento de arroz (solo e interca1ado).

3. E1 rendimiento de maiz interca1ado fue 87% del maiz solo, pero 1a di

ferencia no fue significativa.

4. E1 rendimiento de arroz intercalado fue 26% del arroz solo. La dife

rencia fue significativa.

5. Sumando los va10res de mafz y arroz (precio que pagaban los comercian

tes en Yojoa), no habfa diferencia entre 1a ganancia bruta de los sis

temas de maiz solo y mafz y arroz asociado, pero 1a ganancia bruta del

sistema de arroz fue solo de 12% del sistema de mafz y arroz.

Conc1usiones

t. Un agricu1tor que quiere escoger entre (1) sembrar una parce1a de ma1z

y una parce1a de arroz, y (2) sembrar una sola parce1a de maiz y arroz

interca1ado, tiene menos riesgo y ganaria mas con 1a No.2.

2. E1 sistema de maiz y arroz interca1ado comparado en este experimento

tenia demasiada competencia entre los dos cu1tivos para e1 ambiente

eco1ogico de Yojoa.

Maiz + Ayote

Objetivo: Comparar y eva1uar combinaciones crono1ogicas de maiz y ayote sem

brados solos e interca1ados.
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Fechas : Junio - Noviembre , Nov i embr e - Marzo (1976-\!J77)

Sistemas: (Tratamientos y suhtratamientos)

1. Ayot e - ayote : suces Idn

2. Ayote - ma1z : rotacion

3. Ayote - (ma1z + ayote) : rotacion ayote seguido por ma1z y ayot e

intercalado.

4. Ma1z - ayot e : rotacion

Ma 1Z - maiz : sucesion

Ma1 Z (ma1z + ayote): rotacion ma1z seguido por rna1z y ayote inter

ca1ado.

7. G1a1z + ayote) - ayote (rotacion ma1z y ayote intercalado seguido por

ayote solo).

8 . (Ma1z + ayote) - ma1z (rotaci6n ma1z y ayote intercalado sep,uido por

ma1Z solo).

9. (Ha1z + ayote) (Ha1z + ayote) ( sucesion ma1z y ayote intercalado se

gui do por ma1z y ayote intercalado).

Diseno : Bloques al azar, 3 tratarnientos (cultivos sernbrados en junio)

3 subtratarnientos (cultivos sernbrados en noviembre) como 3

subparcelas arreglados al azar dentro de cada parcela.

Variedades: Ha1z - "s i nt e t i co", ayote - variedad local.

Distancias de siembra :

1. Ha1z solo : 100 x 50 em (3 semillas/postura)

2 . Ayot e solo : 200 x 200 cm (3 semillas/postura)

3. Ma1z y ayote intercalado : ma1z - 100 x 50 cm (3 semillas/postura)

ayote - 200 x 200 crn (3 semillas/postura), con las sernillas de rna1z y

ayote sernbradas en el rnismo hueco.

5 •

6.
•



27

Resultados de la primera etapa

1. Rendimiento de mafz fue bajo (1000 kg/ha) a razon de sequfa y de no

aplicar fertilizante.

2. El rendimiento de mafz intercalado fue 76r del maiz solo. El rendi

miento de ayote intercalado fue 42% del ayote.

3. Ganancia bruta (valor del producto en Yojoa) del sistema mafz solo fue

Lps. 113.61/ha, del sistema ayote solo fue Lps. 64.60/ha, y del siste

ma mafz y ayote intercalado fue Lps. 140.46.

Conclusiones:

1. La segunda etapa de este experimento termina en marzo, por 10 tanto

no es posible hacer conclusiones sobre cual arreglo cronologico es

mejor.

2. El sistema maiz y ayote tiene potencial. El problema principal parece

ser las dificultades en el mercadeo del ayote.

Frijol, control gallina ciega

Objetivo: Evaluar la interaccion entre fertilizante y control de gallina

ciega (Phyllophaga) y rendimiento de frijol.

Fechas: Noviembre, 1976 - Enero, 1977

l

Sistema: Frijol solo

Tratamientos:

1. Aldrin 2.5/ a 2 kg/ha, y fertilizante a 250 kg de 12-24-12 (dos veces)

2. Fertilizante solo

3. Aldrin solo

4. ~estigo: cero fertilizante y cero Aldrin

Diseno: Bloques al azar, 4 tratamientos, 4 repeticiones

Distancias de siembra:· 50 x 15 cm (3 semillas/postura)
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Resultados:

1. No habla un efecto de Aldrin

2. Habla un pequeno aumento en rendimiento de frijo1 como efecto del

fertilizante.

3. No habla suficiente pob1acion de gallina ciega para medir una dife

rencia por efecto de los tratamientos.

Conclusion:

Se debe repetir este experimento con arroz sembrado en junio cuando

hay mas problemas con gallina ciega.

Arroz

2 Malz y Arroz interca1ados

4 "

6 "

3 "

5 "

2 "

4 "

6 "

3 "

5 "

0 Mab solo

18 Arroz solo

Eva1uar diferentes arreg10s espacia1es de malz y arroz inter

ca1ado.

Junio-Octubre, 1976

Tratamientos

Sur cos

Malz + Arroz

N° l1ab

1 1

2 1

3 1

4 2

5 2

6 3

7 3

8 3

9 4

10 4

11 6

12 0

Sistemas:

Objetivo:

Fechas:

GUAYMAS
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Feehas:

Tratamientos:

1. 120 x 120 em

2. 180 x 180 em

3. 240 x 240 em

"Diseno: B10ques a1 azar, 3 tratamientos, 4 repeticiones, 5 eoseehas

en un perfodo de 3 semanas.

Resultados:

E1 rendimiento fue easi dos veees mas alto con e1 tratamiento N°1

(120 x 120 em). No habfa difereneia entre tratamientos 2 y 3. En rea1idad

no habfa una distaneia de 120 em. entre postura porque se perdieron muehas

plantas por e1 efeeto de inundaciones.
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Conclusion:

Si se estima que se perdio el 50% de las plantas, una distancia de

240 x 240 cm seria una distancia minima para usar en una evaluacion de

un sistema intercalado que incluye pipian.

El frijol de costa (Vigna sp.) demostro tener grandes posibilidades

en el area de Yojoa. En comparacion al frijol comun (Phaseolus vulgaris)

controla mejor las malas hierbas. El campesino no parece tener prejuicios

hacia este producto y se muestra dispuesto a probarlo. El experimento

de maiz y yuca aun no ha sido cosechado. El experimento de platano y maiz

se perdio por inundacion,cont~nua la evaluacion economica del maiz y

platano.
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Programacion pre1iminar para e1 area de Yojoa. A

describen los Sistemas de.Cu1tivos mas importantes en Yojoa.
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Se propusieron los siguientes arreg10s de cu1tivos para probar

en esa area, previa consu1ta tanto con los comites naciona1es como

con los agricultores.

J, J, A S
•

o N D, E F
•

A

MarzMa'lzl)Testigo I-I -..:~~_-.l

Marz Maiz

2)
Frijo1

Harz Malz

3)
Caup'l

4)

Ha'lz

Arroz

Hal.z

Maiz Maiz

5) Arroz CauP1

Malz Maiz

6) Arroz Frijo1
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Se trabajara con arroz alto en las a1ternativas 4, 5, 6, 7, 8 y9.

E1 malz de las a1ternativas 2,3,5,6,8 y 9 deberla sembrarse en surcoa an-

Caup f

l1aiz

33

Arroz

9)

En matz, se probara e1 mejor de los crio110s, probab1emente e1 "Tuxpei'io"

chos para dar espacio a frijo1 y frijo1 de costa. Con esto se pretende

subir e1 rendimiento de estas 1eguminosas y ba1ancear 1a composici6n de

1a dieta hacia un poco mas de protelnas que 1a a1ternativa testigo (1).

M J J A S 0 N D E F M A, , ,

7) Arroz Ma1z

Arroz Maiz

8)
Frijo1
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Considerando que la asociacion maiz y arroz puede proporcionar mas es

tabilidad frente a una situacion de clima incierto, se progreso probar

arroz alto y bajo en asociacion con maiz a diferentes densidades.

1) Arroz alto + Mafz densidad 1

2) Arroz bajo (CICA) + Mafz densidad 2

3) Arroz alto + Mafz densidad 1

4) Arroz bajo (CICA) + Ma1z densidad 2

Otra posibilidad que se considero era la posibilidad de probar Maiz

criollo y Ma1z planta baja en lugar de densidades de maiz.

Es necesario investigar dosis de fertilizantes (0 insumos en general)

para estas asociaciones. AS1 entonces se puede aproximar este expe

rimento a 10 propuesto por el residente en Honduras y que se explica

en el grafico siguiente:
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POSIBLE DISENO DE UN EXPERTI1ENTO EN YOJOA, HONDURAS

Es posible hacer los siguientes tipos de cambios en un sistema:

Componentes (C)

Arreglo (A)

Insumos (I)

Tratamientos:

M J J A S 0 N D E F M A, , , ,

1) Testigo Arroz cica 4 Halz criollo

2) (C) Arroz alto Ma1z P .B.

Arroz cica 4

3) (A)
Ha1z criollo

4) I Como N°1 con insumos recomendados

Arroz alto

5) (CI) f-- Ha1z P.B.

6) (AI) Como N°3 con insumos recomendados

7) (CI) Como N°Z con insuI!los recomendados

8) (CAl) Como N°5 can insumos recomendados
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Programacion pre1iminar para e1 area de Guaymas

Se propuso usar e1 area de 1a estacion experimental de Guaymas para es-

tudios contro1ados de asociaciones de cu1tivos principa1mente.

Se propuso un estudio de 1a asociacion Maiz + Arroz y Maiz + Yuca.

E1 diseno sera tarea del encargado de este proyecto en Guaymas y e1

residente del CATIE. Ademas, se rea1izara un experimento en control

de ma1as hierbas para 10 cua1 ya se han estab1ecido contactos.

Programacion pre1im~nar para Agua Sucia. A continuacion se presenta

un resumen de los sistemas de cu1tivos mas frecuentes en Agua Sucia,

segun 1a encuesta de enero de 1977.

Meses

M J J
I

A S o N, D, E, F M A
I

En orden de frecuencia:

1)
Malz Nab

2) Ma:lz

3) Chile

4) Sandia

5)
Tomate

Otros sembrados por solo un agricu1tor

Ma:1z

Tomate Chile

Maiz

Otros cu1tivos presentes en e1 area:

Yuca

Ajonjol1

Frijo1
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Se propuso investigar las posibilidades del caupl, frijol de palo

(Caianus sp.) y sorgo para esa area. Tambien se propusieron los

arreglos espacisles que siguen.

J J A S o N D Eo F A

1) Testigo Malz Malz

2) Malz Sorgo

Malz Sorgo

3) Caupi

Haiz Haiz

4)
Caup1

5) Frijol de Palo

6) Haiz

Maiz

7) Caupf

8) Ma'i:z

Tomate Tomate

9) Maiz

Chile

Se recomendo investigsr la posibilidad de los arreglos 8 y 9 investi

gar el mercado, ls variedsd y razones de cultivarlo en cultivo puro.

Ademas se propuso un ensayo de variedades de frijol de costa, sorgo y

frijol de palo para el area.
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Programacion preliminar para Cuyamel.

A continuacion se presentan algunos sistemas de cultivo que se prac

tican en el area

A J J

Malz

A S o N

Ma'iz

D E F

Sand'la

A M J J A

Yuca
f------j

Ma1Z

MS1Z

Arroz

Yuca



Ademas, se propusieron las siguientes alternativas que probar.

II

I
A M J J A S o N D E F, M, A,

Ademas se propuso un experimento con control de malas hierbas, similar

a 10 que se realiza actualmente en Guapiles (Costa Rica). Basicamente

consiste en la comparacion de: Sistema Tradicional, Herbicidas, Frijol

de abono y Caupf , como controladores de malas hierbas.

Si existe colaboracion en el area se intensificara la investigacion

en control de malas hierbas principalmente.



Dra 18 de febrero

Introduccion

Las actividades desarrol1adas en Nicaragua por e1 Proyecto de Sistemas

de Cu1tivos para Pequafios Agricu1tores se nueden resumir de la siguiente

forma:

1. Encuesta preliminar en San Ramon , Hatagla\la y La Trinidad, Estell.

2. Estudio de caso con el agricultor Santos Sanchez.

3. Ensayo de 2 niveles de fertilizacion y dos de control de plagas en

el sistema mafz-frijol en relevo (Samulalr, Matagalpa).

4. Ensayo de 2 niveles de fertilizacion y dos de control de \llagas en

el sistema frijol-sorgo en rotacion (Estanzuela, Estelr).

II
I

5. Ensayos de N, p2oS.y K?O en ma1z y frijol de primera y de su resi

dualidad en frijol de \lostrera (4 en Samulalr y 3 en Estanzuela).

6. Ensayo de tres niveles de tecnologfa y dos variedades de frijol en

siembra de \lostrera (Samularr y Estanzuela).

7. Ensayo de frijol-sorgo asociado en fajas alternas (Samulalf y

Estanzuela) •

Algunos resultados de eX\lerimentos llevados a cabo en Nicaragua

Experimento en asociacion de sorgo con diferentes cantidades de frijol.

Tratamiento Rendimiento en ton/ha e (Ingreso bruto/ha*

Hileras sorgo/llileras frijol Sorgo Frijol (Total)

2/3 1731300(1338.2) 699.0 (181,5.3) (31fl3.6)

2/4 1340.5(1.032.5) 705.2 (1861.2) (2893.7)

2/5 121,1,(1 ( 955.5) 842.2 (2222.8) (3178.4)

2/6 1167.7( 899.3) 923.5 (2460.4) (3359.8)

* Expresado en Cordobas (1 Cordoba = US$0,142)
Rendimiento del agricultor ~ 780 kg/ha = (20592)



Experimento de ferti1izacion y control de insectos para e1 sistema de

maJ:z y frijo1 en rotacion.

il

Maiz

Frijo1

Resultados en kg/ha

Nive1es Co Cl

F 4836,2 5150,0
0

F1 6555,7 6546

FO 635,0 586,2

F1 859,0 812,7

F ~ Ferti1izacion

C = Control

Programacion pre1iminar para Samu1a1i. Se propuso e1 siguiente conjunto

de experimentos.

a. Eva1uacion agro-economica de cuatro moda1idades de manejo en e1 sis-

tema de produccion maiz-frijo1 en re1evo.

Tratamientos:

Sistema del Agricu1tor

Sistema del agricu1tor + N a1 frijo1

Sistema mejorado*

Sistema mejorado + N a1 frijo1

* "Sistema mejorado" consiste en usar e1 mismo numero de plantas de frijol
que usa el agricultor, pero sembradas nas cerca del ma1z, evitandose e1
tercer surco de frijo1 entre 2 hi1eras de canas de ma1z, 10 que frecuen
temente impide e1 naso a 1a cosecha del maiz ya dob1ado.



a. Chapeo normal + Aradura

b. Chapeo normal + Herbicida

c. Chaneo a ras + Aradura

d. Chapeo a ras + Herbicida

e. Evaluacion agro-economica de

b. Para diversificar la produccion tradicional del area se probaran 2

variedades de tomate (1 de largo per~odo de cosecha y otras de per~o

do corto), pepino y repollo. Se sembraran cerca de las canas de maiz

para aprovechar la fertilidad residual.

c. Evaluacion agro-economica del sistema maiz-frijol en relevo con va

riedades de habito indeterminado.

a. Haiz + Frijol de agricultor (netermiaado)

b. Maiz + Indeterminado 1

c. Ma~z + Indeterminado 2

d. Maiz + Indeterminado 3

e. l1aiz + Indeterminado 4

Este experimento se propuso como una forma de aprovechar las canas

de maiz que al usar una variedad determinada permanecen sin funcion

alguna.

Se tratara de consef,uir este tipo de frijol y ademas de probarlos el

residente del CATIE, 10 haren probablemente algunos tecnicos de

INBIERNO.

d. Evaluacion del efecto de la preparacion del suelo sobre el control

de malezas en los sistemas de produccion de ma1z y frijol.

Tratamientos:

cuatro modalidades de arreglos espaciales

y crono16gicos de sistemas de produce ion que incluyen sorgo, ma1z y

frijol.
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Sal'lulal'l:

a. Sorgo - (Sorgo)

b. FrijolFrijol

c. Sorgo + Frijol - (Sorso) + Frijol

d. Frijol - Sorgo + Frijol

e. Ha'lz - Sorgo

f. Haiz - Sorso + Frijol

Estanzuela,

a. }lill6n + Frijol - (Hillon) + Frijol

b. Sorgo + Frijol - (Sorgo) + Frijol

c. HUlon + Frijol - 01illon) + Frijol

d. Sorgo + Frijol - (Sorgo) + Frijol

e. Halz + Frijol - Sorgo + Frijol

DJ:a 18 de febrero (Tarde)

Introduccion

Las actividades desarrollas en Costa Rica oor el Proyecto de Sistemas

de Cultivos para Pequefios Agricultores se pueden resul'lir de la siguiente

forma:

Guaoiles

1. Encuesta oreliminar

2. Habilitacion de terrenos para investigar

3. Experil'lentos en control de l'lalezas

San Isidro de El General

1. Encuesta preliminar

2. Estudio de caso (agricultor V'lquez, Pejibaye)
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3. Respuesta del sistema del agricultor a diferentes niveles de tecno-

logla (agricultor Guillen)

4. Respuesta del sistema del agricultor a diferentes modos de tecnolo-

gia (agricultor Valverde)

5. Estudio de costos de produccion (agricultor Marin).

6. Adaptacion de variedades de frijol comun y caupl en la siembra de

postrera (diversos agricultores).

7. Experimentos en manejo de malas hierbas

Para el area de Guapiles se propuso el siguiente plan de accion:

Arreglo espacial y cronologico de cosechas.

Este tipo de experimento buscs aumentar los beneficios derivados por

la produccion de cuatro cosechas, combinados en seis formas diferentes, a

partir de los recursos flsicos disponibles (principalmente agua).

fA • M , J • J • A , S • 0 , N • D • F. , F , Ii , A , M. • J •

1 Arroz Arroz

2. Halz Malz

Frijol

3. Yuca

Frijol

4. Yuca

1'1a12 Frijol Ma1z

Arroz Arroz
5)

111aiz

Arroz Ma{z 0so de dOble)
Bureo

6) Frijol
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Justificaciones para uti1izar los cu1tivos indicados:

Arroz: hace usa eficiente de 1a precipitacion, tiene buen ~ercado dentro

de 1a reeion y fuera de ella. Se adaota a los sue10s con mayor cantenido de

arci11a.

Maiz: hay buenos incentivos para su produccion, es cu1tivado·por 1a mayoria

de los agricu1tares, se tiene alga de infar~aci6n sabre su dese~peno ya sea

solo 0 sembrado en asocio.

Friio1: es posib1e producir10 en 1a enoca de noviembrea ~arzo , los agricu1tores

10 siembran sobre todo para uti1izar10 e110s mismos y es posib1e encontrar Va

riedades adootab1es a 1a region.

Yuca: cu1tivo muy conocido oor los agricu1tores en 1a zona y nor su cicIo

vegetativo hace buen uso de 1a precipitacion. Se tiene buena informacion

acerca del desempeno de la yuca cuitivada en asocio con frijol y rnaiz.

Estado actual del campo experimental. Tenemos un campo experimental ya ha-

bilitado de 88m x sOm. El campo fue sembrado de maiz entre el 24 y 27 de agos

to de 1976. Debido a las condiciones del terreno los tratamientos (matodos

de preparacion del terreno) se redujeron de cuatro ados. E1 maiz de las par

celas fue cosechado en enero de 1977. En diciembre de 1977 se reviso e1 plan

provisional detal1ado en e1 memoranda CT/DC-862 del 2 de julio de 1976 y se a

corda 11evar a cabo dos tipos de experimento en este campo. Uno de los expe

rirnentos sera sobre arreg10 espacia1 y crono1agico de cultivos y el otro conti

nuaria como ensayo de preparacian de tierra.

Los tratamientos para los arreg10s espacia1es se encuentran esquematiza-

dos en parrafos anteriores. Los tratamientos de prenaracion de tierra incluirian

tres rastreadas, rozada a mano y rotavator. El sitio exnerirnenta1 esta 10ca-

lizado en la propiedad de Eduardo Vargas, Cariari (Campo tres).



Ensayos sobre arreglo de cultivos. Ademas del ensayo en terrenos del agri

cultor Vargas se sembraran de 3 a 5 ensayos mas sobre arreglo espacial y crono

logico en terrenos de otros agricultores. Los agricultores serlan escogidos

en base a una de las nosibles gradientes: disponibilidad de fuente de ener

gla y tamano de finca (otros?). Textura suelo y disponibilidad de mano de

obra.

l1anejo de suelos. Este tiro de experimento incluir'la el usa de l'lulch y abo-

nos verdes.

Para el caso de San Isidro de El General se discuti~ron los siguientes aspectos;

a. El subsistel'la de produccion de alimentos es un componente porcentual pe

queno del sistema de produccion total de la finca.

b. La produccion de alimentos es ecolo~icamente debatible en la mayor'la de

los terrenos.

c. Las terrazas bajas se prestan para la produccion de alimentos pero aho

ra dedican parte de su tiempo a la producion de tabaco.

d. El agricultor es relatival'1ente nuevo en el area y no parece estar in

teresado en mejorar la infraestructura de nroduccion para un futuro

ccrcano ,

eo Es necesaria una accion al respecto en esta area y decidir con buenas

bases si se continua 0 no el trabajo. Una encuesta en Sistemas de Pro

duccion serla recomendable

Los resultados generales de los ensayos revelan que:

a. El sistem~ imnerante se basa en ma'lz y frijol.

b. Fertilidad de suelos e insectos del suelo son problemas muy impor-

tantes.



c. Ma1as hierbas no es un problema grave

d. Frijo1 de costa muestra exce1entes resultados

e. Manejo de 1a materia organic a es decisivo en 1a productividad de

sue10s acidos como los del agricu1tor Guillen.

5e propusieron los siguientes arreg10s de cu1tivos:

1) Testigo ~1 F

2) Testigo M M+F

3) Testip,o M+F M+F

4) Testigo M V

5) Testigo M M+V

6) Testigo M+V M+V

M .. HaJ:z
F = Frijo1
V = Vigna (CaupJ:)

Se repetira con 3 campos Colon (2 campos) Badi11a (1 campo). Ademas se

vera 1a posibi1idad de diversificar los arreg10s mediante usa del terreno

mas a11a de 1a cosecha del ultimo maJ:z.

Con e1 agricu1tor Guillen se trabajara principa1mente en manejo de sue-

los con acento en usa de materia organica y ferti1izacion.

Con e1 agricu1tor Vfquez se trabajara principa1mente en superimposicion

de tratamientos sobre sus sistema.

FITO:"679-77
RM/1mb




