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PRESENTACION

El Proyecto de Investigaci6n en Sistemas de Cultivo para Pe
queiios Agricultores en Centro America', tiene como objetivo basico
encontrar sistemas de cultivos adecuados a las condiciones ecol6gicas,
sociales y econ6micas de estos agricultores.

La metodologla empleada se basa en las siguientes premisas:

I-Para encontrar mejoras a alternativas adecuadas a los sis
temas de cultivo empleados par, pequeiios agricultores se necesita te
ner, primero, un mejor conocimiento de los sistemas actualmente en
usa y de las condiciones ecol6gioas, sociales y econ6micas en que estos
prosperan.

2-La mejor fuente de informaci6n para lograr gran parte de
ese conocimiento es el agricultor mismo.

Consecuente con las bases expuestas, uno de los primeros pasos
efectuados fue realizar una encuesta preliminar a pequeiios agriculto
res de las areas en estudio en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Los
resultados de esta encuesta han servido de base para el diseiio de ex
perimentos y pasas subsecuentes del Proyecto. Los responsables prin
cipales de esta encuesta fueron Luis A. Navarro (Economista Agrico
la) en coordinaci6n general y analisis, Carlos F. Burgos (Manejo de
Suelos), Robert D. Hart (Agronomla) y Joseph L. Saunders (Ento
m6Iogo).

El presente resumen se basa en reportes parciales y fue prepa
rado por Eduardo Andrade (Comunicador). La lista completa de per
sonas que participaron en la encuesta se presenta en el Apendice A.

Luis A. Navarro
Eccnomista Agricola

• Proyectc CATIE/ROCAP
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INVEST/GACION EN SISTEMAS DE CULT/Va PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Aspectos mas significativos de las encuestas realizadas en Costa Rica, Nicaragua y Honduras

I ntroducci6n

1.1 La mayorla de los pequefios agricultores de
la America Tropical, podrian incluirse en los ti
pos de agricultura conocidos como tradicional y
de transicion,

Las caracteristicas de la agricultura "tradicio
nal" son: baja produccion por area; bajo nivel de
empleo: baja utilfzacion de insumos y bajos ni
veles de vida para los trabajadores rurales.

La agricultura de transici6n supera algunas
de las limitadones del tipo de agricultura tradi
cion al, pero se ve fuertemente restringida par las
condiciones del mercadeo y de las escasas alter
nativas adicionales de diversificar y aumentar la
producci6n.

En las areas de la agricultura Hamada tradi
cional se encucntran los nlveles mas bajos de pro
ductlvidad por area. Esta situaci6n se ha man
tenido muchos afios por falta de investigacion
especifica para las condiciones de ese sector, in
suficientes servicios de asistencia tecnica y credito,
y aumento constante en el precio de los insumos.

Las investigaciones agricolas en los paises tro
picales de America Latina, par Influencin de te.c
nicos curopeos y norteamericanos, a tecnicos na
cion ales formados en paises desarrollados de las
zonas templadas, se dirigieron durante muchos
afios hacia productos de exportaci6n como cafe,
cacao, banano, cafia de azucar y ocasionalmente
cerealesy granos hasicos, perc siguiendo meto
dologias de investigaci6n propias de paises desa
rrollados de dima templado en las que el enfasis
se ha puesto en los monocultivcs.

Los resultados de estas investigaciones fueron
utiles para las grandes empresas y productores;
aIgunas veces tambien se beneficiaron los media
nos productores agrlcolas, pero los conocimientos
y tecnologia obtenidos no fueron aplicables igual
mente por los pequefios agricuItores que siguieron
al margen del proceso de mejoramiento agricola.

1.2 Al Iormarse el CATIE en 1973, se tuvo
conciencia de que habia que orientar Ia inves
tigacion agricola realizada hasta el memento dl
rigiendoln hada cl estudio de los sitemas de pro
duccion agricola usados par los pequefios agri
cultores, quienes son el sector productivo mas
impartante de alimentos basicos en la America
Tropical y quienes constituyen cerca de Ia mitad
de los agricuItoresde la region.

1.3 Al considerar el objetivo basico, el personal
del Departamento de Cultlvos y Suelos Tropi
cales decidio trabajar como un equipo multidis
ciplinario en este nuevo esfuerzo de investigaci6n.

Se inicio asi un periodo experimental de adies
tramiento en Turrialba, constituyendose luego el
punta focal de la investlgacion al crearse el "Ex
perimento Central" en el que los especialistas es
tudiaron inicialmente cinco cultivos comunes a
los pequefios agricultores, en distintas compara
clones, manejos y tecnologias, tratando de simular
las formas de agricultura practicadas por los pe
quejios agricultores.

Se desarrollaron luego, ert un afan de obtener
o completar la Informacion, los que se denomi
naron "experimentos satelites" que fueron segui
dos por los "experimentos complementarios".

1.4 Esta reorientacion de la investigacion, en
gran medida constituy6 un reconoeimiento a Ia
inteligenda y logica con que habia trahajado el
pequefio agricuItor desde tlempos remotes, usando
practicas tales como asociar cultivos, doblar el
rnalz, sembrar con espeque con minima prepara
cion del suelo etc., las cuales, en las' condiciones
en que Ie tocaba desenvolverse, hart demostrado
una justificaci6n muy mzonahle.

La mejora de los sistemas de producci6n no
representa unicamente un beneflclo inmediato para
el pcquego productor sino que tiene una proyec
cion bastante mas amplia en la programaci6n
general del desarrollo agropecuario de un pais,
ya que "el enfoque de trabajo en sistemas de pro~

ducci6n no proporciona exclusivamente informa
cion para algun estrato social detenninado".

1.5 iQue es un pequeiio agricultor?

No existe una definicion totalmente satisfac
toria de pequefio agricultor. Para electo del trabajo
se sefialan las caracteristicas dorninantes, sin que
esto signifique que sean exclusivas:

a. Dispone de poco terreno, ya sea como propie
tario de su finca individual (a veces sin poseer
titulo inscrito) 0 formando parte de un asen
tamierrtn carnpesino, empresa comunitaria a
cooperativa.

b. La radiacion solar es Ia forma de energia que
tiene en abundancia durante todo el ana.

c. Generalmente dispone de mana de obra fami
liar utilizable en la parcela gran parte del
ttempo.

d. Los conoclmientos son producto de su expe
rienda personal 0 de tipo empirlco.



e. Su capacidad de endeudamiento es pequefia
y a veces, aun existiendo lineas de credito para
su USO, el ternor del riesgo Ie inhibe a usarlas,

1.6 ,Que es un sistema de cultivo?

"Sistema en general, es un conjunto de com
p-mentes que interactuan entre si y ademas con
otros faetores externos, de tal modo que cada
conjunto se comporta como una entidad".

Los sistemas de produccion agricola incluyen
una 0 mas entidades vivas, se definen con base
en los constituyentes, en este caso cultivos, el
numero de veces que participan en 1a unidad de
tiempo, el ana agricola, y las interacciones que se
p-oducen entre los constituyentes y el media am
b'e-rte,

Se entiende como sistema de cultivo, la dis
trtbucton especial (ubicacion en el terreno) y
cronologica (Iechas de siembra y cosecha) de uno
o mas cnltivos con un maneio determinado, en la
unidad de superficie durante un afio agricola.

Investigar un proceso de producci6n agricola
en fflrma de sistemas, permite reconocer las in
teracciones entre los componentes, y par tanto,
determinar cuales son los factores simples 0 com
puestos que inciden mas en la calidad 0 cantidad
del producto que constituve la salida del sistema.
EI integrante principal del complejo, sistema de
produccion-ambiente, es el mismo pequefio agri
cultor, . '! 1

1.7 Ampliaci6n de las investigaciones

El programa de Investlgacion del CATIE pre
tende conocer las variables agron6micas, economi
cas y socio16gicas.

2 Encuestas preliminares en los paises

2.1 EI proyecto de tnvestlgacion CATIE/ROCAP
c-vmprende principalmente los paises de Centro
America y e1 Caribe. Se penso que para encon
t-ar las rneioras a alternativas mas adecuadas a
los sistemas de cultivo empleados por los peque
fios agricultores del area sefialada, era necesario
tener un mejor eonocimfento de los sistemas ac
malmente en usa, siendo la mejor fuente de in
formacion para lograr ese conocimiento el mismo
agricnlt0r.

En consecuencia se disefio una estrategia que
como primer paso comprendia la realizaci6n de
una encnesta preliminar a pequefios agrtcultores
de las diversas comunidades que se recomendaron
para el estudio, en cada uno de los tres paises
incorpor-dos inicialmcnte al proyecto: Costa Rica.
Nicaragua y Honduras. La encuesta en los paises
se realize entre el 12 de Diclembre de 1975 y el
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12 de Marzo de 1976.
Informacion seeundaria proveniente de eensos

y trabajos especializados complementan el estu
dio preliminar,

2.2 Los lugares para la investigacion lueron se
leccionados conjuntamente can tecnicos y Iuncio
narios nacionales en todos los casos. El criteria
primario para la selecci6n fue el de la importancia
que al momento tienen dichas zonas en los planes
de desarrollo agropecuario de cada pais.

Las encuestas se realizaron en los siguientes
lugares: Costa Rica: Guayabo, Itiquis, Platanares,
Pejibaye, Guacimo y Cariari. Nicaragua: San Ra
mon y La Trinidad, Honduras: Yojoa y El Pro
greso-Guaymas. El mapa N' I ilustra la situacion
geogralica.

2.3 Las encuestas Iueron reatizadas por personal
combinado del Proyecto CATIE-ROCAP y de las
instituciones nacionales como los Ministerios de
Agricultura y Ganaderia en Costa Rica y Nica
ragua, y la Secretaria de Reeursos Naturales en
Honduras.

2.4 Las muestras que se usaron fueron alga va
riables: 26 agricultores en Guayabo area piloto
de la investlgacion; 16 agricultores en Itiquis (Ala
[uela); 14 agricultores en Platanares y 26 en
Pejihave. lugares situados en el Pacilico Sur de
Costa Rica; 30 agricultores en Guacimo y 31 en
Cariari, lugares proximos entre sf de la region
AtUntica de Costa Rica; 40 agricultores de Nica
ragua tanto en San Ramon como en La Trinidad,
comunidades pertenecientes ados regiones, Ma
tagalpa y Estell; y par ultimo, 30 agricultores de
Honduras en cada una de las comunidades de
Yojoa en el Departamento de Cortes y Progreso
Guaymas en e] Departamento de Yoro, distantes
una de otra y diferenciadas en los regimenes de
tenencia de la tierra principalmente,

2.5 En todos los casos el muestreo Ine semidi
rigido, tomandose en consideraci6n las facilidades
de acceso y el conocimiento que de los agricultores
encuestados tenian los funcionarios de los orga
nismos nacionales participantes en el proyecto.

2.6 Zonas climaticas

Las regiones en las que se realizaron las en
cuestas representan a varias de las mas impor
tantes zonas climaticas de Centro America: 1) las
tierras bajas y humedas del Atlantico en Costa
Rica y Honduras; 2) las zonas de elevacion mo
deradas del Pacifico en Costa Rica y Nicaragua,
can un regimen seco y lluvioso definldos; 3) las
zonas de elevaci6n moderada del Atlantica en
Costa Rica y Honduras, y 4) Ja zona del Vane
Central en Costa Rica con estacion seca y lluviosa.

.,



LEYENDA

LUGARES EN QUE SE REALIZO LA
ENCUESTA EN COSTA RICA, NICA·
RAGUA Y HONDURAS.

cv
MANAGUA r--_

o TEGUCIGALPA
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San Pedro

MAPA N' 1

N'" I. Cuayebo (Turrialha)

N0 2. ltiquis (Alajucla)
N0 3. Platanares (San Isidro de EI General)

N0 4. Pejlbayc (San Isidro de EI General)

N° 5. Cuacimo (Limon)

N9 6. Carlan (Limon)

N0 7. San Ramon (Nicaragua)

N0 8. Trinidad (Nicaragua)
N' 9. Yojos (Honduras)

N" 10. Progreso (Honduras)



2.6.1. Precipitacion y temperatura promedio en 8 zonas de Costa Rica, Nicaragua y Honduras.

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

m.s.n.m. 300 650 rn.s.n.rn. 920 m.s.n.m. m.s.n.m. 744 m.s.n.m. 680 m.s.n.m. 820 m.s.n.m. 130 m.s.n.m. 300
Meses Oiamantes Turrialba Alajuela S. Isidro-EI Grai. Malagalpa Esteii Tela S. Pedro Sula

uuaclmo Cariari Guayabo Itlqufs Platamar Pejlbaye S. Ramon Progreso Guaymas vojoa

Precip* Temp. Preclp. Temp. Precip. Temp. Preclp. Temp. Preclp. Temp. Precip. Temp. Preclp. Temp. Preclp. Temp.
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
m.m. °C m.m. °C m.m. °C m,m. °C m.m. °C m.m. °C m,m· °C m.m. °C

Enero 192 24.5 107 2I.I 0 18.9 I 22.3 4 25.9 0 21.0 168 23.3 18 24.3
Febrero 98 25.0 29 21.2 I 17.6 10 22.9 0 26.4 0 22.2 79 23.6 II 25.3
Marzo 25 26.1 51 22.2 0 17.9 15 23.4 0 27.6 0 23.3 39 24.7 15 26.4- Abril 1I0 26.7 55 22.5 20 18.6 96 23.8 0 28.1 I 23.0 31 26.1 12 27.0- Mayo 323 26.1 160 23.0 150 19.8 213 23.2 62 27.6 43 23.3 89 26.6 23 26.4
Junia 31I 25.0 245 23.5 203 18.9 288 23.1 153 26.4 105 22.2 80 27.3 85 25.3
Julio 389 25.6 231 23.2 II4 18.7 230 22.8 130 27.0 33 22.8 134 26.8 97 25.9
Agosto 328 25.0 200 23.2 187 19.3 368 22.8 127 26.4 33 22.2 140 28.6 33 25.3
Setbre. 273 24.5 331 23.4 271 19.6 368 22.5 197 25.9 90 31.0 185 27.1 43 24.8
Octubre 390 24.5 226 23.0 262 18.7 398 22.8 175 25.9 87 21.6 207 25.9 98 24.8
Nobre. 383 23.9 210 22.4 83 16.3 261 22.8 27 25.3 I 2I.I 315 24.4 87 24.2
Dibre. 453 23.9 153 21.4 II 17.4 55 22.8 16 25.3 0 2I.I 292 23.5 58 24.2
Anual 4151 25.1 2378 22.5 1699 19.4 2898, 22.8 1I52 26.5 597 22.2 2682 25.5 1005 25.4

• La precipitaci6n esta conslderada al 75% de probabilidad.
Fuente: Hargreaves "Monthly percentagen probabilities and moisture availability for Costa Rica, Honduras and Nicaragua 1976/1.

NOTA: Para estes zonas se ha tomado como datos para el estudio, los reportados por las Estaciones meteorol6gicas mas cercanas: D1amantes para cuacrmc y
Cariari; Turrialba para Guayabo: Alajuela para ltlquls: San Isidro de EI General para Platanares y Pellbaye: Mataqalpa para San Ram6n, Estell para
Progreso; Tela para Guaymas y San Pedro Sura para Yoyoa.

-- ~ .......
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EI cuadro N' 2.6.1 muestra la probabilidad
(en el nivel del 75%) de las lIuvias mensuales,
el promedio mensual de temperatura y su distri
buci6n estacionaI en las zonas de la encuesta.

En las zonas de regimen seco-lluvioso, el pe
riodo probable de lIuvia menor a 20 mm par mes
varia, de seis meses en Esteli (Trinidad) en Ni
caragua, a tres meses en San Isidro de EI General
(Platanares-Pejibaye) en Costa Rica. Alajuela
(Itiquis) en Costa Rica y San Pedro Sula (Yojoa)
en Honduras son zonas intermedias con cuatro
meses de estacion seca. En las zonas del Atlantica,
Diamantes (Guacimo-Cariari) en Costa Rica y
Tela (Guaymas) en Honduras, las lIuvias son
rnenores en el periodo de enero a mayo. pero en
el resto del afio la lluvia es muy copiosa y alcanza
el pico mas alto en los dos ultimos meses del ana.

Las zonas de elevacion intermedia del Pacifico
y del Atlantica en los tres paises pueden 0 no
tener marcadas sus estaeiones secas. En el area
de Yojoa en Honduras y San Isidro de EI General
(Platanares-Pejibaye) en Costa Rica, la estacion
lluviosa se presenta en forma diferente en cuanto
a cantldad y periodicidad. Es menor en el area
de Yojoa en la cual aparece un pedoda de dos

meses (agosto y setiembre) durante la estacion
lluviosa, en el cual la IIuvia es poca. Todos los
aspectos seiialados, juntamente can el promedio
de temperatura; determinan los patrones tradi
cionales de cultivo en estas areas.

2.7 Fertilidad de los suelos, textura y drenaje

No ha sido posible evaluar la lertilidad y tex
tura de los suelos de las dilerentes lincas encues
tadas a tiempo para incluir los datos eneste
informe. Sin embargo, puede sefialarse que existe
una gran diferencia de los suelos en cuanto a su
origen, fertilidad, textura y drenaje,

Los suelos planes en la Costa Atlantica de
Costa Rica y Honduras son mas altos en fertili
dad, mas pesados en textura y de menor drenaje
que aquellos de otras regiones. En la region de
San Isidro de EI General (Peiibaye, Platanares)
los suelos estan en el otro extrema, bajos en fer
tilidad, altos en contenido de aluminia, medianos
en textura y can buen drenaje. Las otras regiones
son de suelos volcanicos de formacion reciente,
intermedios en fertilidad, textura y drenaje.

o
c

3 Algunos aspectos significativos que se observan en las encuestas realizadas en los tres palses

3.1 Tenencia de la tierra

TENENCIA COSTA RICA NICARAGUA' HONDURAS

Guayabo Itlqufs Platanares Pejlbaye auacrmc Cariari S. Ramon Trinidad Yoloa Progreso
% % % % % % % % % %

Propio 66.2 6304 95.2 91.8 98.5 98.5 92.1 91.8 9804 -

Alquilado 31.2 34.2 0.5 2.2 1.3 I.I 4.2 - 10.6 -

Medieria 0.3 1.7 4.3 2.3 0.1 - 3.1 7.3 - -
Dtros 2.3 0.7 0 3.5 0.1 004 0.6 0.9 - 100

Como se observa, el regimen de propiedad
individual es dominante a excepci6n de Progre
so-Honduras, cuya forma de tenencia es co1ectiva
par tratarse de un asentamiento campesino es
tructurado como emprcsa comunitaria agricola.

El alquiler de tierras es importante en Guayabo
(31.2%) y en Itiquis (34.2%) comunidades de
Costa Rica: tiene regular signtficaclon en Yojoa-
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Honduras (10.6%) y pequefia significacion en
San Ramon-Nicaragua (4.2%).

La medieria se presenta con mas irnportancia
en las comunidades de Nicaragua, 3.1% en San
Ramon, 7.3% en Trinidad; tiene menor impor
tancia en Costa Rica, 4.3% en PIa tan ares y no
se presenta en Honduras,

f
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PENDIENTE COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Guayabo ltiqufs Platanares Pellbaye Guaclmc Cariari S, Ram6n Trinidad vcjoa Progreso

o al 5 35.7 60.6 5.0 5.0 98.6 99.8 27.4 9.7 62.5 97.l

5 al 20 25.7 26.7 50.7 44.7 1.4 0.2 34.7 38.9 37.5 1.9

Sabre 20% 11.4 11.4 37.7 49.2 - - 23.7 29.6 - 1.0

No especifica 27.2 1.3 6.5 - - - 14.2 21.8 - -a
c

3.2 Topografia

La topogralla del terreno en gran medida tiene
relacion con SU calidad y potencial de producci6n.
Terrenos con pendientes superiores al 20% ofre
ceran a no dudarlo condiciones mas dificiles de
trabajo que los terrenos pIanos 0 de pendfentes

leves. Pejibaye y Platanares en la zona del Paci
fico Sur de Costa Rica y Trinidad y San Ramon
en Nicaragua, son las comunidades que muestran
mas Hmltaciones porIa topografia de sus tterras.

3.3 Superllcie promedio de las lincas en hecta reas

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Guayabo ItIquls Platanares Pejibaye Guaclmo Cartarl s. Ram6n Trinidad vojoa Progreso

10.00 8.80 11.90 10.24 17.70 16.00 6.52 10.65 10.47

Guacimo en Costa Rica can I7.70 has. pro
media y San Ramon en Nicaragua can 6.52 has.
promedio representan los dos extremos encontra
dos en el estudio. Se puede observar que las su-

perficies promedio de las £incas en las comuni
dades estudiadas se acercan a 10 que en algun
momenta se definieron como £ineas familiares par
los interesados en el ordenamiento agrario.

3.4 Cultivos reportados, orden de importancia por superlicie en los 5 primeros

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Guayabo ltlquls Platanares Pejibaye Guaclmc Canarl S. Ramon Trinidad vojoa Progreso

Total 17 14 9 7 13 14 10 10 17 9

I Cana Frijol Cafe Frijol Maiz Malz Frijol Frijol Maiz Maiz

2 Platano Cana Maiz Mafz Yuca Yuca Malz Sorgo Cana Arroz

3 Cafe Maiz Frijo! Tabaco Frijol Fdjol Cale Maiz Arroz Platano

4 Maiz Tomate Pastos Arroz Tiqulsque Arroz Citrlcos Pastos Ayote Ayote

5 Yuca Camote Tabaco Cafia Cacao Platano Sorgo RepoIIo Platano Sandiaf, En los cultivos reportados se sefiala el mime
ro de cultivos que al momenta de Ia encuesta se
informaron como existentes para efectos del cua
dro anterior. La superficie fue el factor determi
nante de la importancia del cultivo en una co
munidad. Para efecto del estudjo en general, se
combin6 este factor can el numero de agricultores
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que siembran 0 usan un cultivo en sus sistemas
de prcduccion,

Puede observarse que en el primer lugar, igual
numero de menciones alcanzan maiz y frijol, cul
tivos que son la base de la alimentacion del
agricultor centroamericano,



3.5 Sistemas identificados. Los 5 mas importan tes por zona durante el ana agricola

SISTEMAS COSTA RICA NICARAGUA HONOURAS

Importancia
Platanaresx Guayabo Itlquls Pellbaye Suaclmo Cariarl S. Ram6n Trinidad Ycjoa Progreso

superflcle

Total 29 16 13 13 17 17 18 14 25 16

I cafia cafe cafia cafe maiz maiz maiz cafe malz maiz
sola sola sola solo solo solo solo solo solo solo

2 platano Irijol pastas ldjol yuca yuca cafe lrijol cana arroz
cafe solo solo sola sola solo sorgo sola solo

3 platano maiz maiz maiz mala Irijol lrijol malz arroz pIatan~

solo solo Irijol solo y solo lrijol solo solo solo
en asoc. yuea
y rotae.

4 cafe tomate maiz mala frijol platano maiz maiz platano meiz
solo solo solo frijol solo solo y y solo maiz

en asoc. lrijol sorgo
o rotae.

5 cafia cafe irijol cana maiz malz pastas sorgo maiz maiz
maiz solo solo sola yuca y solo ayote nrroz

chayote lrijol ayote

•U

Puede verse que los monocultivos son consi
derados para efecto de esta investigaci6n tambien
como sistemas. Todas las comunidades a excep
cion de Itiquis tienen, entre los 5 sistemas mas
irnportantes, asociaciones, sea en forma secuencial,
rotacional 0 cultivos superpuestos en grade varia
ble, 10 que demostraria un grado de presion di
ferente sabre el suelo, Itiquis representa la excep
cion. Si eonsideramos la ubicacion de la zona

rodcada de buenos caminos, cercana a los mer
cados de las principales ciudades y can un tipo de
agricuItor mas receptivo encontramos la respues
ta, pucs la Influencia de la tecnologia desarrollada
par Ia Estacion Experimental Fabio Baudrit, con
orientacion hacia los monocultivos, y la asistencia
de extensionistas de diversos programas (cafe, ca
fia) ha contribuido a desarrollar en alguna medida
esos patrones de trabajo en los agricultores.

3.6 Rendimientos prornedios de los cultivos mas importantes en cada comunidad, en Kg. /ha,

COSTA RICA

Guayabo ltlquls Platanares Pejibaye cuectmo Cariarl

Cultivo Kg.fha. Cultlvo Kg./ha. Cultivo Kg./ha. CUltiVQ Kg./ha. Cultlvo [(g./ha. Cultivo Kg./ ha.

Cafia 101.900 frijol 2.180 cafe 6.119 cafe 3.604 maiz 2.374 maiz 1.445

maiz - cafia 119.400 Irijol 461 lrijol 486 frijol 336 lrijol 950

platano - maiz 2.222 maiz 1.022 man 1.150 yuca 5.621 yuca 5.584

cafe 7.860 tomate 15.909

yuea 12.321 camote . 11.362
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NICARAGUA HONDURAS

San Ram6n TrinIdad vojoa Progreso

Cultivo Kg.fha. Cultivo Kq.rha. Cultlvo Kg.lha. Cultivo Kg.lha.

maiz 1.925 - - malz lAB maiz -
lrijol 788 - - cafia 460400 cafia -
sorgo 772 sorgo 658 arroz 2.003 arroz 2.885

cale - - - ayote - ayote 6.621

eitricos 9.913 - - platano - platano -

NOTA: La informacl6n scbee rendlrnlentcs debe tomarse con mucho cuidado, debldo a que los pequeflos agricultores
encuestadcs, no mlden sus rendlmlentos per superftcte sino en producclen per cantidad de semllla sembrada
sln lmportarles el area.

3.7 Modalidad de siembra dominante en los pr incipales cultivos

COSTA RICA

Guayabo Itlquls Platanares Pejibaye cuacfmc Cariarl

cultivo Modalldad Cultlvo Mcdalldad Cultlvo Modalidad Cultlvo Modalldad cultlvo Modalidad Cultivo Modalidad

Malz espeque lrijol espeque maiz espeque maiz espeque maiz espeque malz espeque

0 0 0 0 0 0

macana macana macana macana nncana macana
yuca macana maiz macana Irijol macana Irijol macana lrijol macana Irijol tapado

tomate macana yuca macana yuca macana
camote macana

NICARAGUA HONOURAS

San Ram6n Trinidad Yojoa Progreso

Cultlvo Modalidad Cultivo Modalidad Cultlvo Modafldad Cultivo Modalldad

Maiz surcado maiz surcado maiz surcado Maiz surcado
0 0 0 0

arado arado arado arado
Irljol arado Irijol arado cafia arada arroz volco
sorgo arado sorgo arado arroz arado pla tano arado

platano arado

NOTA: En Itiquls para slembras de tomate y camcte la preparaclon dEtI terreno comprende aradas. Tamblen se ara
para frijol y malz y tueqo se slembra con espeque.

Para e! caso de las comunidades de Nicaragua, los observadcres reportaron que lueqc del arado, los aqrlcul
tores en la mayorla de los casos siembran con espeque.

Es muy interesante observar las diferencias
entre paises. En Costa Rica domina en los cul
tivos la siembra a espeque. En Itiquis se prepa-

ran los terrenos para todos los cultivos reporta
dos, pero como modalidad de siembra se usa lue
go la macana 0 el espeque, En Carlan y Pejibaye
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el lrijol se slembra tambien en la modalidad de
"tapado", especialmente en la segunda parte del
afio por su bajo requerimiento de mano de obra
que se ocupa mas en la "cogida" de cafe en
aquella epoca.

En Nicaragua y Honduras las modalidadcs
domlnantes son el surcado 0 arado.

Es probable que las dilerencias ecologicas en
tre las diversas zonas de los paises, la disponibi
lidad de formas de pnder 0 energia (animal, me
canica) 0 la presion sobre el usa de Ia mano de
obra, determinen estas variaciones entre las pnic
ticas de siembra por parte de los agricultores.

--,
I

3.8 Aspectos tecnicos de la producci6n. Propor- cion de agricultores que usan diversos insumos
(en sus principales cultivos).

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

tnsumcs iuayabo Itiquis Platanares Pejlbaye cuacimo carter! S. Ram6n Trinidad Yojoa Progreso

Semilla

mejorada 53.8 100.0 35.1 3.8 12.9 26.1 45.0 12.5 23.3 80.0

fertilizantes 13.1 93.1 50.0 6.2 61.1 20.0 65.0 51.5 50.0 40.0

insecticidas 11.0 93.1 1.14 1.1 42.3 43.3 50.0 10.0 36.1 10.0

herbicidas 13.1 81.5 1.14 - 96.8 63.3 0 0 50.0 60.0

fungicidas 1.1 93.1 0 1.1 9.1 3.3 0 5.0 11.1 13.3

nematocldas 3.8 12.5 0 0 3.2 0 0 0 0.0 0.0

enmiendas 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0.0 0.0

asistencia tee. 1l.5 43.1 0 30.8 12.9 10.0 52.5 41.5 16.1 93.3

credito 61.5 50.0 11.4 61.2 41.9 60.0 41.5 10.0 86.1 90.0

info precios 51.1 31.2 0 0 21.0 60.0 80.0 81.5 90.0 13.3

mano obra

contratada 61.5 100.0 0 0 64.5 50.0 15.0 80.0 90.0 13.3

., Para efecto de la lnvestlqacion. semilla mejorada es la que e! agricultor ha comprado u obtenldo de entidades
gubernamentales, publlcas 0 de flrmas cornerclales.

t
l

Pueden observarse diferencias muy marcadas
entre las comunidades en el uso de ciertos insu
mos. Asi Itiquis, zona mas desarrollada propor
cionalmente a las demas, usa 100% de semilla
mejorada, En el otro extreme estan Pejibaye y
Guacimo, areas en las que el agricultor usa su

. propia semilla que la guarda eoseeha tras coseeha
como parte arraigada de su tradiclon.

Se aeerea mucho a Itiquis, Progreso en Hon
duras, area nueva de desarrollo bajo el sistema de
explotaci6n comunitaria de la tierra. que muestra
a la vez la mas alta proporcion de asistencia tee
nica de todas las comunidades con un 93.3%.

En general ltiquis es la comunidad que muestra
can mayor consistencia un usa alto y generalizado
de todos los insumos, menos enmiendas, practica
que si se 1a conoce en la zona, pero que la rea
Iizan muy ocasionalmente cada cierto tiempo.

16

Si recordamos los cultivos principales de cada
area de la encuesta encontraremos cierta loglca
en cuanto al usa de cicrtos insumos. En Itiquis
el uso de nematocidas esta ligado al cultivo de
tomate (tambien chile dnlce, cultivo reportado),
en Guayabo al de cafe y platano y en Guacimo
al plateno.

La fertilizacion y el usa de insecticidas son
practicas usadas por porcentajes significativos de
agricultores tomando en cuenta Ia clase de cul
tivos,

En cuanto a1 usa de fungicidas cabe comentar
la [ogica de su alto uso 93.1% en Itiquis con un
cultivo como tomate, pero extrafia que en Plata
nares y San Ramon zonas que consignan entre
sus cultivos principales eale, no este reportado
su uso. Es poslhle que los agricultores no diferen
den entre la denominacion de Insecticldas y fun-
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gicidas, nombrandolos generalmente como insec
tieidas a los dos.

Comparatlvamente las comunidades de Nica
ragua y Honduras estan mejor en cuanto a in-

formaci6n de precios, insumo de gran importancia
en los tiempos modernos y que practicamente es
cas] desconocido en Platanares y Pejibaye, segun
se desprende de este estudio.

3.9 Frecuencia (%) * con que los dlversos pro blemas fueron clasificados como mas severos, en
cada localidad

COSTA RICA ! NICARAGUA HONOURAS

Problema ltlquls Guayabo Platanares pejtbaye Guaclmo Cariari S. Ramon Trinidad Yojoa Progreso

Insectos 57.1 22.1 17 42 8.1 24.3 61.8 76.7 24.3 46.7

Enlermedades** 46.0 27.0 16 33 3.5 6.8 26.0 36.2 10.2 10.0

Malas hlerbas 19.0 38.5 2 16 18.6 15.5 18.7 12.9 20.5 25.0

Venta 22.2 4.1 8 12 45.4 14.6 - .9 6.4 20.0

Transporte 9.5 14.7 7 8 8.1 37.9 1.6 .9 3.8 13.3

Otros 15.9 23.7 10 II 23.3 41.8 26.0 22.4 37.2 46.7

N.T.O.

Observaciones 6.3 122 - - 76 100 123 116 78 60

Porcentaje de los agricultores que reportaron al problema como el prlmerc 0 segundo en lmoortancta. Promedio
obtenldo en relaci6n a los cultlvos mas importantes de cada comunidad.

Muchos agricultores tienen dificultades para
identilicar los darios par enlermedades 0 par pla
gas (insectos).

Como problema general, los insectos parecen
ser el de mayor importancia; sin embargo en
Guacimo el problema de la venta can un 45.4%

de frecuencia, y el del transporte en Cariari con
cl 37.9% de frecuencia, muestran claramente las
dificultades de 1a infraestructura comercia] que
padecen algunas zonas productoras en los paises
ccntroamericanos.

3.10 Acceso a la linea: distancia de la casa al terreno en Km.

COSTA RICA HONOURAS NICARAGUA

Alaluela Guayabo Pejlbaye Platanares Cariari Guactmo Vojoa Progreso S. Ram6n Trinidad

Distancia 2.5 2.8 1.53 2 3.09 295 2.95 2.76 1.56 1.15

N.T.G. 4 9 13 10 22 24 22 25 16 20

3.II Costa de oportunidad de la tierra. Pago por ha.fana. $C.A.r

Como se observa es variable la situacion. Si
tomamos en cuenta el numero de agricultores
entrevistados, se vera que muchos tienen Ia casa
y el terreno juntos. Las mayores distancias para
el mayor numero de agricultores estan en Cariari
y Cuaclmo, Costa Rica, can 3.09 Km. y 2.95 Km.
respectivamente y en Honduras en las comuni-

dades de Yojoa y Progreso can 2.95 Km. y 2.76
Km. De todas maneras, las distancias sefinladas
parecen no ser excesivas y pueden ser cubiertas
andando como en electo 10 hace el mayor por
centaje, aunque los agricultores sefialarcn tarn
bien como formes de acceso a lomo de animal,
en bus a en vehiculo propio,

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Alajuela

Itlquls Guayabo Pejibaye Platanares Cariari Guaclrno S. Ramon Trinidad vojoa Progreso

183.7 48.3 54.50 58.42 23.55 25.08 16.65 29.33 13.56 -
.
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Aunque 1a diferencia entre diversas zonas de
cada pais es observable a simple vista, las diferen
cias entre los paises no dejan de. ser importantes
existiendo como existe un Mercado Comun, Se
produce un rango de $GA. 170.14 producto de la
diferencia entre 183.7 pesos GA. que es el costa
de oportunidad de la tierra en Itiquis, Alajuela,

y 13.56 pesos GA. que el costo en Yojoa, Hon
duras.

Si se toma en cuenta los productos que se eul
tivan en cada una de las localidades y la distancia
a los centros de consumo, entre otros Iactores, po
dra adelantarse que existe cierta logica en los
diferentes costas de oportunidad reportados.

3.12 Porcentaje de agricultores que contratan peones

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Itiquls uuayabo Pejibaye Platanares Cariari Guacimo S. Ramon Trinidad Yojoa Progreso

100.0 61.5 57.7 50.0 50.0 64.5 75.0 80.0 90.0 73.33

En tooas las localidades los agricultores deben
contratar peones para cumplir can las exigencias
de la agricultura, variando unicamente los por
centajes; en Itiquis-Alajuela, el 100% de los agri
cultores deben hacerlo, esto es Iogico si pensamos
en que es zona de horticultura. De todas rna
neras, tambien en Platanares y Cariari el 50% de

3.13 Salario diario promedio por peon en C. A. $

los agricultores deben aeudir a contratar trabaja
dares. La disponibilidad mayor 0 menor de mane
de obra en una zona influira en el nivel de
precios que se paga al peon, sirviendo de refe
rencia naturalmente los promedios generales de
cada pais.

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Itlquls Suayabo Pellbaye Platanares Cariari euacfmo S. Ramon Trinidad Yojoa Progreso

2.9 2.4 1.8 1.7 2.3 2.5 1.15 1.51 1.48 1.94

Proporcionalmente las diferencias dentro de
cada pais son significativas, pcro adquieren mayor
relieve cuando se comparan los promedios por pais.

Costa Rica tendria un salario promedio de GA.
$ 2.26, Nicaragua de GA.$ 1.33 y Honduras de
C.A.$ 1.71.

3.14 Numero de meses que trabaja en agricul tura en la linea

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Alajuela Guayabo Pejibaye Platanares Cariari uuacrmc S. Ramon Trinidad Yojoa Progreso

11.40 12.0 10.76 11.64 11.96 10.80 16.64 10.92 9.23 11.88

En Costa Rica practicamente todo el ana tra
baja el agricultor en Nicaragua es algo mas de
un mes que no 10 hace y en Honduras se nota
la diferencia entre Yojoa, area de trabajo en fincas
de propiedad individual y Progreso, area de asen-
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tamientos carnpesinos con regimenes comunitarios
de -trabajo,. entre las cuales existe una diferencia
de casi 2t meses que podria deberse tambien a
dilerencias en el clima entre las dos zonas.



3.15 Edad y educacion pramedio de los agricultares.

COSTA RICA NICARAGUA HONOURAS

Itlquls Guayabo Pejlbaye Platanares Cariari Guaclmo S. Ram6n Trinidad vojoa Progreso

Edad 50.7 44.6 45.6 49.2 48.2 46.5 3.5 3.6

Educacion 4.2 3.8 3.8 3.2 3.1 3.1 2.9 2.7 43.6 34.2

•
•

En ningun caso el pramedio de agrieuItores
de una localidad alcanza a completar los 6 afios
de educaci6n primaria. Una educacion general de
3 afios de escuela es 10 que domina, esto no quie
re decir que no existan analfabetos, pucs los prome
dios son en relacion al numero de observaciones,
es decir, agrieultores que reportaron haber asis
tide a la escuela. Los promedios de analfabetisma
segun los porcentajes encontrados confirman en
cada pais los determinados para sus areas rura
les,

La situacion anterior tiende a mejorar si se
observa el nivel de escolaridad de los hijos de los
agricultores que para Alajuela es de 5.2 afios,
Guayaba 5.6; Pejibaye 5, Platanares 6.1; Cariari,
Guacimo, San Ramon 2.50, (Ia excepcion), Tri
nidad 4.9; Yojaa 4.8 y Progreso sin datos; pudien
do pensarse que el nivel media de escolaridad es
ta mejorando en las nuevas generacioncs.

A excepci6n de Progreso en que los agricul
tores premedian 34.2 afios de edad, tadas las de
mas localidades cuentan con agricultores de eda
des superiores a los 43.6 afios.

3.16 lngresa neta y bruta de la linea y par can cepto de atras aetividades

Los datos olrecidas por los agricultores no pa
recen ser confiables; existe una notable confusion
entre ingresos brutes y netos que pudiera signifiear

3.17 Numero promedia de hijos

un deseonocimiento en los agricultores de este
concepto,

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Itlquls Guayabo Pejibaye Platanares Cariari uuecrmc S. Ramon Trinidad Vojoa Progreso

6.9 3.5 6.4 6.3 6.6 5.1 5.9 6.3 4.9 4.6

Las areas rurales de Centro America tienen que afecto las erupciones del volcan Irazu, Pro
las tasas mas aItas de crecimiento demografico de greso en Honduras presenta el 29 promedio mas
estes paises, £1 cuadro evidencia esta realidad. baja de 4.6 hijos por familia, pero sl tomamas en
Guayaba tiene un promedio de 3.5 hijos por fa- cuenta que es a su vez la comunidad en la que
milia; que es eJ mas bajo entre las localidades los padres tienen Ia edad mas joven con 34.2 afios
del estudio; como dato que padria tener algun pramedio, se puede pensar que Ia tendencia del
interes 0 relaci6n se sefiala que esta comunidad crecimiento demograflco, sigue muy alta en nues
se forma con las familias desplazadas de la zona tras zonas rurales.

3.18 Movilidad. Anos de vivir en el area y tra bajar la tierra (en este terreno)

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Itlquls Guayabo Pejlbaye Platanar Cariari Guaclmo S. Ram6n Trinidad vojoa Progreso

Promedia
afios vive
area 32.7 13.4 16.1 16.1 12.3 24.9 35.7 37.3 18.2 9.10

Ailos trabajar
su terreno 10.1 6.6 9.5 8.7 7.6 11.9 25.2 23.9 10.4 3.3



Los resultados del cuadro rellejan los procesos
de formacion de las localidades en estudio. Puede
verse claramente que en Nicaragua la pennanen
cia, la tenencia de la tierra y el trabajo en la fin
ca estan relacionados de una manera antigua y
estrecha; en Costa Rica Ia relacion entre tiempo
devivir en el area y tiempo de trabajar en este
terreno, muestra con bastante claridad los pro
cesos migratorios y la consolidaci6n de la tenen-

cia de Ia tierra en las comunidades 0 colonias que
se fueron Iormando en nuevas zonas agricolas, a
excepci6n de Alajuela euya formaci6n obedece a
aims patrones. En Honduras se nota Ia diferencia
entre dos zonas, Yojoa con un regimen de tenen
cia de la tierra en forma individual y mas antiguo
y Progreso, area nueva de asentamientos campe
sinos organizados a traves de la aed6n estatal en
forma mas reciente,

3.19 Aspectos generales del mercado (por region). Porcentajes N.T.R.

COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Itlquls Guayabo Pejtbaye Platanar Cariarl Guaclmo S. Ram6n Trinidad Yojca Progreso

NI' total Reportes
63 122 96 51 103 76 123 116 78 60

N.T.R.

Dorule vende

En 1a linea 0.0 9.0 0.0 0.0 10.7 1.3 17.0 39.6 11.5 13.8
Mercado cerca 52.3 50.0 68.7 60.8 37.8 52.8 39.7 40.4 3.8 46.5
Mercado lejano 1.6 10.7 0.0 19.6 4.8 7.9 0.0 0.0 1.3 1.7
Agencia gobiemo 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 3.2 0.9 2.6 8.4
Vecino, familiar
o amigo 4.8 0.8 6.3 4.0 3.8 0.0 0.8 0.0 10.2 0.0
Otro lugar 25.4 15.6 0.0 0.0 2.9 10.6 3.2 2.5 32.0 1.4
Sin respuesta 14.3 13.9 25.0 15.7 36.0 6.3 36.0 16.6 38.6 28.2

A quien vende

Comerciante
intennediario 17.5 - 45.8 70.6 43.7 23.8 31.6 55.0 42.3 59.8
Comerciante
directo 45.9 - 2.1 - 1.9 - - - - 1.7
Vecino, familiar
o amigo - - 6.2 4.0 4.9 1.3 7.3 11.2 10.3 1.7
Procesadora 0

beneficio 15.9 - 19.8 - - - 4.9 0.9 - -
Agencia gobierno - - - - - 13.2 0.3 - - -
Otros 9.5 - l.l 5.9 11.6 4 13.7 1.7 6.3 1.7
Sin respuesta 11.2 100.0 25.0 19.6 37.9 57.7 41.7 31.2 41.1 35.1
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COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS

Itiquis auayabo Pejlbaye Platanar Cariarl Guaclmo S. Ram6n Trlnldad Yolca Progreso

N9 total Reportes 63 122 96 51 103 76 123 116 78 60
N.T.R.

Par que vende ahi

Precio atractivo 42.9 31.2 1.4 37.2 12.6 33.0 29.9 25.0 35.8 25.0
Es mas laci! a
no hay tiempo 12.7 9.0 15.6 11.8 21.3 20.0 4.1 34.4 26 6.6
Es amigo 0 pariente - 3.3 18.7 4.0 2.9 - - 11.2
Razon de costa
transporte - 3.3 - - - - 2.5 - - 28.2

Otro 19.0 27.0 26.0 27.4 30.1 31.7 26.7 12.0 23.0 10.3
Sin respuesta 25.4 26.2 28.3 19.6 30.1 6.3 36.8 17.4 38.6 29.9

Termino usual

de venta

Contado 71.4 1.6 56.2 51.0 64.0 77.9 62.4 81.7 60.2 68.5
Cn\dito 3.2 78.8 16.8 21.6 2.9 15.8 1.6 - 1.3 1.7
Trueque - 2.5 1.0 - - - 0.8 - - -
Otro 25.4 2.5 1.0 - - - - 0.9 - -
Sin respuesta - 14.7 25.0 27.4 33.1 6.3 35.2 17.4 38.5 29.8

Como transporta

Fuerza humana - 3.3 2.1 - 2.9 - 4.0 - 1.3 -
Animal sin carreta - 9.0 48.0 27.4 34.9 - 5.7 7.7 7.6 1.67
Carreta 4.8 1.6 7.3 17.6 1.9 22.4 - 6.9 14.1 -
Tractor (chapulin) 1.6 3.3 - - 11.6 22.4 - - - -
Otro vehiculo
Moto-Tren 41.3 41.8 13.5 39.2 5.8 35.7 9.7 - 6.5 21.7
Otro 25.3 10.7 - - - 13.2 29.2 29.2 15.4 16.7
Sin respuesta 27.0 30.3 29.1 15.7 42.9 6.3 51.4 56.2 55.2 59.9

Los aspectos generales del mercado de produc
tos por localidad Son de importancia para la com
prension de las relaciones de la produccion agri
cola.

A la pregunta d6nde vende los agricultores,
entre seis alternativas, sefialaron su preferencla
por los mercados cercanos en 9 de las 10 locali
dades. Las ventus en la propia finca son inexis
tentes en Alajuela, Pejibaye y Platanares, mini
mas (1.3) en Guacimo y algo mas altas (10.7) en
Cariari: alcanzan su mayor importancia en Nica
ragua con 17.0 en San Ramon y 39.6 en Trinidad,
siendo seguidas por las comunidades de Honduras
con 11.5 en Yoyoa y 13.8 en Progreso.

Las ventas en los mercados mas lejanos s610
tienen alguna importancia en Platanares (19.6)
Iuego en Guayabo (10,7) y menor en Guacimo
(7.9) todas localtdadcs de Costa Rica.

Las agencias del gobierno en cada pais, casi
no tienen importancia como lugares para la venta,
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a excepcion de Cuacimo (21.1) que par disponer
de una secadora y agencia de recepcion del CN.P.
tiene alguna significacion en el proceso de comer
cializacion.

A quien vende

Confirmatorios de las tendencias en la pre
gunta anterior son los resultados de esta pregunta;
los comerciantes intermediarios aparecen como los
mas importantes, menos en Alajuela ya que los
productores de esta zona entregan su productos,
horticolas principalmente, en el mercado al comer
ciante, que para efecto de este estudio, por vender
sus productos en el "tramo", 10 situamos en Ia
categoria de comerciante directo.

Los beneficios de cafe y cafia tienen tamblen
signilicaci6n en Alajuela (15.9) y aunque no hay
informacion, puede asegurarse que tambien la tie
nen en Guayabo.



Las agencias de gobierno unicamente tienen
importancia en Guacimo, Costa Rica, confirman
dose el resultado de la pregunta anterior.

Par que vende ahi

El precio atractivo es la primera razon en
Alajuela (42.9), Platanares (37.·2), Guaclmo
(33.0), San Ramon (29.9) y Yojoa (35.8) loca
lidades pertenecientes a los tres paises del estudio.

La Iacilidad a comodidad es la causa mas im
portante en Cariari (21.3) y Trinidad (34.4) te
niendo una significaci6n alga menor en Cuaclmo
(20.0) y Progreso (25.0).

Par ultimo la razon del transporte es la prin
cipal en Progreso, y pone de manifiesto la im
portancia de Ia Infraestructura de caminos y faci
lidades de movilizaci6n en estos resultados.

Termino usual de venta

Las ventas al cantado son las usuales y mas
importantes en nueve de las diez comunidades,
salvo en Guayabo, Costa Rica, en donde la forma
de venta mas importante es a credito, sr se re
cuerda que en esta comunidad entre los cultivos
principales estan cafia y cafe, se encontrani logi
ca a los resultados, ya que estes productos se
entregan a ingenios y beneficios en donde Ia Ii
quidacl6n de los productos entregados dura varias
semenas.

Como transporta

La infraestructura de transporte en cada co
munidad se relleja en los resultados del cuadro.
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Puede notarse que fuerza humana se usa en mi
nima proporcion en 5 de las 10 comunidades, de
las cualcs San Ramon, Nicaragua can el 4% es
Ia mas significativa. Animal sin carreta como me
dia de transporte es todavia un media importante
sobre todo en Costa Rica, en donde la comuni
dad de Pejibaye can un 48% es la que mas uti
liza esta forma de trasladar los productos; la si
guen en orden descendente Cariari can -34.9 %,
Platanares can 27.4% y Guayabo can 9%. En
Nicaragua, Trinidad can 7.7% y San Ramon can
5.7%muestran Ia menor importancia de este me
dio de transporte. Par ultimo, en Honduras la
comunidad de Toioa can un 7.6% muestra la
mayor importancia relativa de este media en com
paracion can Progreso que apenas muestra un
1.67%.

La carreta es usada en ocho de las diez comu
nidades, seis de las cuaIes pertenecen a Costa
Rica, una a Nicaragua y una a Honduras.

El tractor a chapulin como tambien se le llama
en Costa Rica, es importante como media de trans
porte en Guacimo y Cariari can un 22.4% y
11.6% respectivamente, Se usa en minima escala
en Guayabo 3.3% e ltiquis, comunidades tambien
de Costa Rica.

Los vehiculos motorizados, incluidos el tren,
son usados como forma de transporte en nueve
de las diez comunidades en estudio, salvo Trini
dad en Nicaragua. La importancia comparativa
de este media es aparentemente mayor en las
comunidades de Costa Rica que en las de Nica
ragua y Honduras, no pudlendose asegurar los
resultados par e] alto porcentaje de reportes sin
respuestas en estos dos paises.
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APENDICE A

Lista de personas que participaron en las encuestas:

Personal del Prayecto CATIE-ROCAP

Luis A. Navarro Ph. D.
(Economista Agricola)

Carlos F. Burgos Ph. D.
(Manejo de Suelos)

Robert Hart Ph. D.
(Agronomo)

Joseph Saunders Ph. D.
(Entomologia)

Raul Moreno Ph. D.
(Fitopatologo)

Nicolas Mateo M. Sc.
(Agronomia)

Antonio Pinchinat Ph. D.
(Fitomejorador)

Personal Nacional

Costa Rica

Ing. Jorge Meneses /
Ing. Roger Meneses
Ing. Adolfo Soto
Ing. Mario Yee
Ing. Alfonso Leiva
Ing. L. D. Castillo
Ing. Francisco Loria
Ing. Nestor Rojas
Ing. Steve Sellers
Sr. Luis Torres
Sr. Fernando Lopez
Sr. Francisco Marin
Sr. Guillermo Calderon
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Sr. Bernardo Mora
Sr. Gerardo Gonzalez
Sr. Victor Cartin
Sr. Carlos Suarez
Sr. Claudio Gamboa
Sr. Roy Mora
Sr. Mario Jimenez
Sr. Victor Hugo Perez
Sr. Enrique Salazar
S1·. Max Villaplana
Sr. Francisco Peralta

Honduras

Ing. Jose Walterio Caceres
Ing. Aroldo Paz
Ing. Mario R. Duhon
Ing. Nelson Andino
Ing. Armando Borjas
Ing. Celio F. Valle
Ing. Agustin Prudot B.

Nicaragua

Ing. Jose Angel Ponce
Ing. Jose Arkangel Abaumza
Ing. Juan Garcia Miranda
Sr. Ronald Miranda Bermudez
Sr. Cesar Hernandez Garcia
Sr. Alfonso Diaz Barquero
Sr. Williams Arancibia Torres
Sr. Dennis Prado Zeledon
Sr. Leonel Sanchez Lopez
Sr. Manuel Ruiz
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