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El presente trabajo es un resumen de los datos del estudio sobre losproducto-
res de maíz en diferentes ambientes climéticos y edafológicos de Costa Rica y • 
sus métodos de tratar el preblema.•e les malezas y los resultados obtenidos en 
este esfuerzo, indicado por,e1 rondimiento del grano. Los datos del estudio se 
discuten conjuntamente con el informe de un experimento en que se emplearon 
ganas técnicas tradicionales ( herramientas manuales) para el control de malas 
hierbas en el cultivo del maíz. 4 

Para fines de este eitudio„ el proceso de control de malezas se dividió en dos 
aspectos (a) la preparación anterior a la siembra y (b) las labores culturales 
o métodos de control de malas hierbas posteriores a la siembra (post germina- . 
tion). La preparación del terreno no solo provee un mejor ambiente para la 
germinación y crecimiento de las pléntulas, sino que ademés tiende a eliminar 
las malezas existentes e inhibe el crecimiento y desarrollo de nuevos brotes. 
Se usa el concepto de "control de malezas" para todas aquellas prácticas pos-
teriores a la preparación de terreno -y siembra, diseHadas para eliminar otras 
plantas que puedieran competir con el maíz, por espacio, nutrimentos, luz, 
humedad de suelo, etc. Ambas labores, la ptoperacion del terreno y el control 
de malas hierbas se describen como "sistemas tecnológicos". 

DIFERENTES SISTEMAS TECNOLOGICOS ENCONTRADOS 

En el transcurso de nuestro estudio sobre los productores de maíz, se encon-; 
tró una gran variedad de técnicas usadas por ellos, que involucraban diver-
sos implementos y combinación de éstos, empleados para realizar las diferen-
tes labores. Esta variedad de técnicas se presenta en el siguiente esquema, 
que se basa en los implentos usados. 

Preparación de Terreno: 1. Con pala para voltear la tierra y enterrar las 
hierbas (18) 1. 2. Se raspa con Dala y se remueve las hierbas a mano (7), 
3. Con pala y machete se tapan las hierbas con la tierra) (7), 4. Con pala 

t Departamento de Biología, Knox College, Galesburg, Illinois 
k k Departamento de Antropologia, Qrinnell College, Grinnell„ Iowa 

* t t Associated ColleEes of The Midwest, Central American Field Program, San 
. José. Cesta Rica 

1 El número en paréntisis indica el número de fincas encontradas que'usa-
ron este sistema. 
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CUADRO 1 

:;Distribución de los Métodos de Preparacién de Terreno y Qontrol 
de Milezas por Zonas Etolégiées.-Muestre ACM/bAFP, 	Rida, '1967 . 

Prepkración de Terreno 

Método 

Bosque 	Bosque 	Bosque tro- Bosque .Premontano 
tropical seco Tropical Humedo pical muy 	Muy Humedo 
No. de Finesa! 511To. de Fincas %.humedo 	No, de Fincas % 

;No. Fincas% 

Solo Machete 0 0 	• 	9 42.5 21 95.5 	24 	40.75 
Raspad, con 
Pala 0 0 	7 32.5 0 0.0 	27 	45.75 
'Arado 17 100• 	5 25.0 1 4.5 	8 	13.50 

Total 17 100 	21 100.0 22 100.0 	57 	100.00' 

Deshierba 
Bosque Bosque Bosque tro- Bosque Premontano 

Método tropical seco Tropical Hura. 0..051 muy 'Muy humero 
No. de Fincas./ No,Finc.. 	hum No.de No. de fincas % 

Fincas % • 

Solo Machete 6 37.50 	6 31.60 10 47.6 	18 	30.50 
Pala 0 0.00 	9 47.40 0 0.0 	22 	37.29 
Equipo tirado con 
tractor 6 37.50 	1 5.26 0 0.0 	3 	5.08 
Solo hierbicide O 0.00 	0 0.00 3 14:3 	7 	11.86 
Hierbicida y Mache-
te 3 18.75 	2 10.50 8 38.1 	6 	10.16 
Hierbicida y pala 1 6.25 	1 5.26 	. 0 0.0 	3 	5.08 

Total 16 100.00 19 	• 100.00 21 1004 	59 	100.00 
• 

-Respecto a las deshierbas, aunque hay una más amplia variedad de sistema, se 
observa nuevamente queiel sistema de tractor es usado principalmente en el Bos- . 
que Tropical Seco' el sistema de pala ea predominante en las formaciones 'Bosque 
Tropical Hémode y Bosque Premontano Muy Humedo y el machete en la de Bosque 
Tropical muy Humedo. 



I .uN stm:1 1 ,r ,a /1,11 qu- .-eta ee la distribución ecolóelea de los datos de la 
Po1/bAFP; tim puede tomarse como representativa de la distribución general de 
!)e teh nials de los productores de'malz, ya que el muestreo de la ACM/CAFP 

ALI, un ,erdadare muestreo a]. azar. Sin embargo los indicios son de que hay 
t Pe base para perlmr en que los catos .son medianamente reproiontativos  de 

la distribüción de las técnicas erruso'al presente. 	 • : 
• 

FORWIONES ECOLOGICAleY DIVERSIDAD DE LAS SIEMBRAS DE 
UAIZ 

U anélisia hecho por Ravenna 4  de los datos de producción de maíz - del Censo 
Agropecuario 1963' de Costa Rica.el relacion con la•diversidad de las siembras 
de maíz en las diferentes zonas ecológicas del para, junto con los réndimien-
.;iJS promedios, promedio de tem/Alba de las fincan y rendimiento total de maíz 
se presentan en el.Cumdro 2. 

• 
. Estos datos demuestran.que la zona ecológica en que un mayor número de fines 

.ice dedican al cultivo de maíz es le-de Bosque Tropical Fumado. Es de interés 
(:beerver también que esta zona tuvo el. rendimiento promedio mas bajo. Es tem-. 
hien de interés considerar el numero de fincas que involucran las formaciones 
¿e Bosque Tropical Secos  Bosque Tropical Muy Húmedo„ Bosque Premontano Húmedo, 
tD1,que Premontano Muy Húmedo y Bosque Premontano Pluvial. Hay relativamente pa. 

(Tis fincas en las formaciones de Montano Baje y Montano. 

!):‹bido a las malas vías de comunicación en les zonas Premontano Húmedo y Pre, 
7.1.,entano Pluvial, no fue posible obtener suficientes datos de valor est/idiotice, 
durante el temnscurso del trabajo de campo en 1967„ Ademés, se dió mayor imper-
Lancia a las cuatro zonas ecológicas que tenían la mayor producción de maíz. 
et las cuatro formaciones indicadas anteriormente en el Cuadro 1 (Tropical So 
co, Tropical Húmedo, Tropical Mey Húmedo y Premontano' Muy Húmedo ), fueron 

ss tue se usaren en este estudio. 

continuación se da una breve descripción de estas formacioness 

• rosque Seso Tropicalg Esta zona ecológica se encuentra-en las tierras bajas 
1•71. tr¿pico ende rá.  Lemperatura promedio anual es superior a los 24°C..Ie • 
efaceipítsolier pluvial esté Aurrtr'e- :Los 1000 y 2000 sunt, por affek y sir genen4 
• u Costa Rica y otrea lugares de la costa pacifica de Centre:omití:inca 'éstas 

encuentran distribuidas en dos ¿incas; la lluviosa (invierne) que se ex-
theade aproximadamente del 15 de mayo al 15 de neviethrt y el resto del 
-4flo es.  relativamente seco (verano). Estas condiciones ocellIgicaa permiten 
1 loe agricultores cortar las molesta  secas pece antes de iniciarse la Ipo- 

4, PAUL RANENNA. Analyeis of maize production. San Jeallo  Cesta Rica . 
ACMAAFP, 1967 

a. MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, Direcciecn General de Estadística y 
Censes. Cense Agropecuario 1963. San Jes‘ Cesta Rica, Nov. 1965. 
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c“luviese y le paja generalmente se qUema'. En las fincas grandes, este 
patria eetecienwl fteálits use devequipe-tirad* por 	 bueyss- 
para la properaciín del terrenal/. cultivo. 

Bosque tropical 	Hlimedes Esta folunacién tambien es del trípice en donde la 
iirature promedie es superior e los 24°C., pero la precipiteciín es su-.  

perlar • la formaci¿n anterior,,  variando de les 2000 s 4000 mm. anuales. 
Ea esta formeciín tambiín las lluvia. estín distribuldes en des ¿pocas, mía • 
ser tan pronunciada le ¿pro seca En tante,que la mayor humedad aumenta 
el crecimiento y preduccien del maíz, tambien beneficia el crecimiento y 
desarrolle de malas hierbas. 

Busque Tropical Muyjilmod•: Este formaciínle f•rmaciín • zona tropical 
de tierras bajas reciben une precipitaciín pluvial entre 4000 y 8000 mm. 
anual y me hay nunca ua mes cuya procipitaciín sea inferior a les 100 mil-
lo que impide cualquier intente de quemar el rastroje antes de sembrar. 
Ademas, tiende e disminuir la efectividad de les hierbicidas aplicados. 

Buque Pro:untan* Muy Hlmedee Esta f•rmaciín este localizada en la bese 
de la zona de elevan:a medre en el trípice, extendiíndese desde los 600 
e'700 metres a les 1500 metro, sobre el nivel del mar aproximadamente. El 
factor crítico en ella ea su tener:tura cuyo remedio anual varía de los 
18°C. e lee 24°C. Le precipitacten pluvial /aria de les 2000 e los 4000 mm. 
yea la vertiente del Pacífico hay mea eitaciín seca Aefinidas  mientras 
que ea la del At1;ntic• • del Caribe, la estacién seca me esta bien defi-
nide y pr¿cticamente no hay mes en que la precipiteciín sea menor de 100 
am. Debido e su ~olía en la base de las ~tafias, esta fermaciín tiende 
a ser un pece quebrada le que hace difícil la mecanización. 

EPOCA Y FRECUENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL DE MALEZAS 

De acuerde con unes trabajes experimentales previos 6, 7, así eame.ua ex-
perimente efectuad. en Cesta Rica, lo cual se describieren posteriormente 
en este articule, une de les factores críticos de la producciín de maíz 
ea el intervalo y frecuencia (e "almer* de tratamiento) del control de 
las malas hierbas. Coa dates obtenidos en 1967 durante el curse de estu-
die de campe de la ACM, ea relsoilon esa estos factores, se presentan 
en el cuadre No. S. 

6. E.L. KNAEE EARL R. LENG. Modera CornProduction. Samuel R. Aldrich y 
the Farm Querterly, Cincinnáti, Ohio, 1966 

7, JORGE NIETO H. Critical periodo of crop growth cycle for cempetition 
from needs. Romo Octuber, Food and Agriculturel Organizatien ef the 
United Nations Symposium en Crep Loases. 



• CUADRO 2  

- 	; 
Datos de la Primera:Siembra de Maíz, 1963 relacionados 
con 11 "Zones Ectiiúl:icee" de Holdridge en Costa Rica. 

	

No de 	Temaftry 	Total de 	Rendía. Rendimiento 
Zonas Ecololicas 	Fincas 	Promed. 	;res semb. Prom. 	total de 

Fincas Ha. malz 	Ha. kla/Ha 	maíz. tons. Met. 

Bosque Tropical Secó 	2.482 • 2,00 4.964 1,251 6,210 

Bosque tropical Húmedo 	9.097 1.61 14.646 914 13.391 	• 

Bosque Tropical muy Húme- 
do. 	 3.766 1.68 6.934 1.038 6.159 

Bosque Premontano Húmedo 	2.743 . _1.36 3.703 1,028 3.807 

Bosque Premontano muy Hú- 
medo 	 6.687 1.56 10,365 1.116 11.569 

Bosque Premontano Pluvial 1.839 1,33 2.434 966 2.351 

Bosques Montuno Bajo Húmed 	301 1,68 506 1.173 593 

Bosques Montano Bajo muy 
húmedo 	 900 1,20 1.080 1,075 1.161 

Bbsque Montano Bajo lluvio- 
so 	 685 1.35 925 . 	929 '859 

Bosque Montano muy Húmedo 	. ' ' • « . 

Bosque Montano Pluvial 	164 ^ 1,34 220 981 215 



. 	, 	 . . 	. 
1-n:terve:id dé Tunio- Trtitteurridt Después de la Siembra, artes que ---- 
se empleen los primeros procedimientos para el control de mal6zas 
en varias zonas ecológicas. Muestreo ACHAAFP, Costa Rica, 1967. 

1>y 

Intérvalo 
de tiempo 

Bosque Tropi- Bosque tropi- 
cal Seco. No. cal Húmedo. 
de fincas 	% 	No."finc. 	% 

Bosque tropi- 	Bosque Premont 
cal Muy UtIme- 	M'uy-Húmedo. 	• 
do..No. finc.% No. fino. 	% . 

Henos de una 
semana-  3 25.00 1 '6.2 1 5.0 1 2.30 

Una semana 3 • 25.00.  • 0 0.0 1 5.0 - 	0 0.00 

15 dicta 1 8.34 1 6.2 1 5.0 2 4.54 	• 

3 semanas 1 8.34 5 31.0 5 25.0 9 20.40 

4 semanas 3 25.00 37.5 9 45.0 23 52.20 

6 semanas 1 8.34 3 - 	19.0 • 0 0.0 4 9.10 

2 meses 0 0.00 0 0.0 2 10.0 3 6.80 

Nunca. 0 0.00' 0 0.0 1 ' 	5.0  2 4.54 

Total 12 100.12 16 100.0 20  100.0 44 99.88 

CUADRO No. 4' 

Frecuencia (Número ) de tratamientos para el control de malezas 
en varias zonas ecológicas) muestreo ACII/CAFP, Costa Rica, 1967 

No. de •. 	Bosque tropi- Bosq:  trop. 	•  Bosque tro- 	Bosque Prem. 
veces. 	 cal No. de finc.% Húmedo 	pic. muy H. muy Húmd. N. • 

No. finc.% 	No. fino.% finc. %  

• 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 3.4 

4 ' 28.5 .10 52.6 - 10 47.5 37 64.0 

10 71.5 8 -42.1 11 52.5 18 31.0 
0 0.0 1 5.3 O ' 	0.0 1 1..7 

14 100.0 '19 100.0 2.1 100.0 58 100.1 

1 
2 

Total 

CUADRO' No. 3 
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Es de interés de observar en el Cuadro 3 que aunque algunos agri-
cultores comienzan a asistir su milpa poco después de la siembra, 
se encuentra la mayoría de los que asi hacen en la formación de 
Bosque Tropical Seco, más de 50% de los de las zonas restantes 
esperan 'hasta las 4 semanas pare inci ar el combate de viaa-  me4as 
hierbas. Puede también notarse que un 71.5% de los agricultores 
de la zona Tropical seca; 47.4% de la Tropical Húmeda; 52.2% 
de la Tropical Muy Húmeda ye32.7% de la Premontano Muy Húmeda, 
deshierbaron por lo menos dos veces. Sin embargo, pudo observar-
se que esta segunda deshierba se hace poco antes de la cosecha, 
para facilitar la recolección de las mazorcas, por lo que tiene 
poca influencia sobre la producción. 

RENDIMIENTO EN RELACION CON LAS ZANOAS 
ECOLOGICAS Y LA TECNOLOGIA DE EQUIPOS 

En el Cuadro No. 5 se da él rendimiento del máiz, de los distin-
tos sistemas de preparación' del terreno y labores culturales o 
sistemas de control de maleza en términos de kilogramos por hec-
tárea de maíz seco desgranado. En este caso igualmente, los di-
ferentes sistemas usados se agrupan de acuerdo con la localiza-
ción de las fincas dentro de las cuatro zonas ecológicas de Cos-
ta Rica en donde se hicieron' los estudios. 

Los datos en el Cuadro No. :5 hacen difícil atribuir al sistema 
de preparación de terreno alguna influencia en el rendimiento. 
Sin embargo, puede observarse un perjuicio definitivo en contra 
de la zona de Bosque Tropical Muy Húmedo, en donde el sistema 
de machete es casi exclusivo, debido tanto al clima, como a fac-
tores edafológicos en algunos casos. El rendimiento promedio y 
la variación de rendimiento fue menor en esta formación que en 
las•restantes. 

Hay por otro lado una marcada diferencia entre los diferentes 
sistemas de control de maleza en las diferentes zonas ecológicas 
y en cuanto al rendimiento de granos. En general, aquellos sis-
temas tendientes a dar mejor limpieza al cultivo (p.e. pala, o 
implementos tirados por tractor y la combinación de estos con 
hierbicidas) dieron no solo-un mayor rendimiento promedio sino 
que también una mayor fluctuación de rendimientos. Aquí también, 
los rendimientos más bajos fueron los que se encontraron en la 
zona de Bosque Tropical Muy Húmedo, aun cuando se usaron siste-
mas que dieron buen resultado en otras zonas (p.e. machete con 
hierbicida). 



CMADRO5  

Rendimiento del Maíz en relación con los sistemas 
de control de malezas as varias zonas eeótág4é&I, 
muestreo ACM/CAFP,«Costa Rica, 1967. 

Zona 	 No. dh No. de 	Rendimien- Fluctuaciones 
Ecológica 	Método Fincas Muestras to en kgrs/ha. de rend. 

k•s ha 
Bosque tropical 
seco 	 18 	22 	•61 1. 	8 
sque 	 3.422 II 7.950 

Tropical 	 2 	5 	7 	4.308 2.434 - 7.107 
Húmedo 	 3 	3 	3 	2.506 1.428 - 4.446 
Bósque tropical 	 • 
Muy Húmedo 	• 	20 , 	20 	1.589 	402 - 4.672 
Bosque 	 1 	20 	. 	21 	3.523 	357 - .372 
Premontano 	2 	26 	32 	4.137 1.038 - 7.074 
Muy Húmedo 	3 	6 	6 	3.418 2.304 - 4.429 
Descripción de los métodos: 
1. Solo machete. 2. Pala. 3. Suelo roturado pon otro equipo 

fuera de la pala, (errado, etc). 

CUADRO 6 	• 

Fluctuación 

Ecológica 
Zona 	 No. de No. de 	Rendimien- 

Método fincas muestras to en kgrs/ha. Rend.kg/ha. 
1 	6 	7 	3.208 	1.395 - 5.289 
3 	6 	8 	4.451 	2.661 - 7.334 
5 	3 	4 	4.689 	4.056 - 5.841 

Bosque 
Tropical 
Seco 

6 	I 	1 

10 
2 
9 
3 
8 
19 
20 
2 
8 
7 
2 

. 2 	. 2 

	

2.5 5 	II - 3.•02 

	

4.084 	1.428 - 7.934 

	

68 	2•.10.  
2 

	

1.052 	559 - 1.525 

	

1.474 	402 - 2.321 

	

3.498 	1.135 - 6.030 

	

4.389 	1.038 - 8.372 

	

3.229 	3.115 - 3.342 

	

4.015 	357 - 7.074 

	

4.284 	1.979 - 5.744 

	

2.205 	1.006 - 3.148 

5 
7 
2 
9 
3 
8 
18 
20 
2 
6 
4 
2 

Bosque 
	

8 
Tropical 
	

2 
Húmedo 
Bosque 
Tropical 
Muy Húmedo 

Bosque 
	 2 

Premontano 
	

3 
-Muy Húmedo 
	

4 
5" 
6 

(3ielscrilLI4LJL2E1:±z±11: 
1.SJWWijKiEj72iI5ifi.3. Suelo roturado con otro equipo fue- 

ra de la pala (arado, etc.) 
2. Solo Hierbicida. 5. Machete y hierbícida. 6. Hierbicida 

otro equipos fuera del arado (i.e. pala). 
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DATOS EXPERIMENTALES DE .ALGUNOS SISTEMAS DE PREPARACION 
• Y ASISTENCIA 

Poco después de iniciado 	programa de recolección de datos de 
campo en las fincas de diversas zonas del país, se diseño un ex-
perimento para probar la eficiencia de ciertos sistemas técnicos 
de preparación de terreno'y control de malezas, así como la im-
portancia de la frecuencia.o intervalo de tiempo de estos trata-
mientos. 

Este experimento se llevó A cabo en la Estación Experimental Fa-
bio Baudrit de la Universidad de Costa Rica, sita un poco al oes-
te de la ciudad de Alajuela en la zona de Bosques Premontano 114- 
medo.Se uso un diseño de parcelas divididas en bloques al azar, 
con hileras testigo entre.  cada parcela, distribuidas en tal for-
ma que pudieran hacerse cuatro diferentes cortes, tanto del maíz 
como de las hierbas. 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

(a) La preparación de terreno se efectuó con una limpia del 
área del cultivo, con pala. Estas parcelas fueron tam-
bién cultivadas con pala a intervalos de dos semanas pa-
ré asegurar en lo posible una condición de terreno libre 
de malezas. 

(b) El terreno fue preparado cortando todas los brotes de 
hierba con un machete y la paja fue removida a mano.Es-
te 

 
 mismo sistema se repitió 4 semanas más tarde como 

una práctica típica de deshierba. 

(c) El terreno se preparó cortando todos los brotes de hier-
ba con machete, pero la materia orgánica se dejó en el 
mismo sitio. Esto se repitió cuatro semanas después como 
una práctica típica de deshierba. 

(d) El terreno se preparó como en el caso anterior (c), pero 
estas parcelas no volvieron a recibir ningún tratamiento. 
Estas parcelas se tomaron como testigo. 

Todas las paréelas fueron preparadas en un terreno plano, de un. 
suelo migajón arenoso, de origen volcánico. En toda la ektensíón 
había una vegetación uniforme de aproximadamente un pie y medio: 



La Preparación del terreno se efectuó el 2 de octubre de 1967 y 
elidía siguiente se sembró don ml híbrido Poey T-66, utilizando 
un etpei¡ue (pato - punteadd).1aSimmbra se hizo s- unmatrwan cua7, 
dro en todo el campo experigental. Una semana después, se arraló -- 
el maiz dejando una mata por lomillo. 

Con intervalos de dos semanas; 17 de octubre, 31 de octubre, 14. 
de noviembre y 28 de noviembre, se cosecharon dos parcelas de ca-
da tratamiento de la siguielite manera: las cuatro matas de maíz 
de cada parcela se cortaron.y pusieron en una bolsa de papel mar-
cada con el número de parcela y tratamiento. Todas las hierbas 
de cada parcela de tres metros cuadrados fueron también cosechadas 
y colocadas en una bolsa de.papel con su correspondiente idenifi-7  
caCión. Estas muestras se secaron en una estufa y luego se tomo 
el peso de ellas. 

CUADRO 7  

Rendimiento en gramos, del peso seco de las plantas de maíz, 
y las hierbas obtenidas del experimento realizado en la esta-
ción. Fabio Baudrit. 

TRATAMIENTO  

Pala (a) Paja removida (b) Paja sin remover Test(d) 
maíz hierb.Maíz. Hierba Maíz 	Hierb(c) Maíz Hier 
	qr. gr. qr 	gr gr 	gr 	gr qr  

0.33 81.00 0.5 	302.00 0.66 	1230.7 	0.25 1108.2 
(parcelas de tratamiento con pala deshierbadas) 

2.00 104.00 1.6 	648.00 1.5 	734.0 	1.4 	592.0 
(todas las parcelas excepto el restito deshierbadas) 

24.5 125.00 10.6 	133.3 13.6 	608.3 	4.40 2458.3 
(parcelas del tratamiento con pala deshierbadas) 

	

103.00 53.00 56.0' 155.00 33.70 	600.0 14.70'1300.0 

Fecha de 
recolección 

Octubre 17 

Octubre 31 

Novbre 14 

Novbre 28 
• 
	 • 

Los datos experimentales tienden a correlacionarse estrechamente 
con los obtenidos en el campo mediante observaciones y encuestas. 
Este también reafirma la tesis de Nieto , que afirma que la épo-
ca mas crítica para la deshierba del maíz es aproximadamente a 
las dos semanas -después de•la siembra y que si se espera hasta 	• 
las 4 semanas para realizar esta operación puede afectar negativa-
mente al cultivo. Este hecho está claramente en el Gráfico I, don-
de puede notarse que hay una pequeña diferencia de peso de la 
planta del maíz cosechadas a las cuatro semanas de sembradas. Des- 
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pués de este período, la di'Perenciá de peso de las plantas es 
sorprendente, según el tratamiento. Además, una condición libre 
de' matelas en-el cultiVe.sLaya: grandemente La 	ión4  caso 
que es obvio, pero a menudo difícil de obtener para el: agnicki1-1 ' 
tor de muchas áreas tropicales.  

RELACION ENTRE LOS IMPLEMENTOS USADOS, ROTACION DE 
.CULTIVOS Y ZONAS ECOLOGICAS 

Un cuadro más completo de 48 relación existente entre la zona eco-
lógica, la tecnología y la producción de'maíz, se presenta en los 
siguientes cuadros, los cuales describen la correlación entre la 
rotación de cultivos, las zonas ecológicas y el sistema de equipo 
usado (tecnológia). 

CUADRO 10 

RELACION ENTRE LOS IMPLEMENTOS USADOS EN EL 
CULTIVO DE MAIZ Y LAS ZONAS ECOLOGICAS, MUES- 
TREO ACM/CAFP COSTA RICA, 	1967. 	(Número de 
fincas en 	la encuesta) 

B-TS 	, 	B-TH B-TMH B-PMH Total 

Pala 0 8 i 29 38 

Machete 0 6 24 6 36 
Animal 0  3 0 0 3 
Tractor 15 .1 0 6 22 

Total 15 .111 25 41 99-  

La deducción de estos dos cuadros es que existe una tendencia de-.. 
finitiva al uso de los sistemas de pala y tractor en donde se 
acostumbra combinar las cosechas (p.e. maíz, frijoles y. tabaco) 
en forma rotatiya y que el, machete es predominante donde se. cul-
tiv@ solo el maíz. Además, puede verse en el Cuadro 104; que los 
lugares en donde se acostumbre este sistema de rotación de cul-
tivos se encuentran principalmente en ra formación de Bosque. Pre-. 
montano Muy Húmedo, mientras que el sistema de maíz solo se en-
contró principalmente en la de Bosque Muy Húmedo. 

8. op. cit. 

1 
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Estas dos observaciones se hacen máspotentes al examinar el Cua-
dro,8 en donde puede notarse' que hay tina definitiva.correlacíón  
entre el- uso da la. pala-en ra-formación- Premonta-na, él machete en-- 
la Tropical Húmeda y el tractor en la Tropical S45C6.. 

• 

RESUMEN 

De los datos del muestreo dé•campo y del experimento se pueden 
obtener las siguientes observaciones, en relación al buen resul-
tado de algunos productores de maíz, en cuanto diferentes zonas 
ecológicas de Costa Rica, 

Bosque Tropical Seco: La observación de los cuadros anteriores nos 
demuestra que la frecuencia de las deshierbas al igual que la tem-
prana asistencia, 'se aproxima a lo ideal (como lo indica la lite-
ratura y los datos experimentales) más que cualquier otro estudio 
sobre zonas ecológicas. El tamaño promedio de las fincas aquí, es 
el más grande y hubo un mayor número de fincas que usaron equipo 
mecanizado. Sin embargo, el total de maíz producido es relativa-. 
mente bajo en proporción al potencial existente. Aparentemente el 
maíz no ha llegado aún a una. mecanización completa, como en el 
caso del algodón, sorgo y arroz; que se producen en gran escala 
en esta zona ecológica. 

Bosque Tropical Húmedo: Aún cuando el mayor número de fincas que 
producen maiz se encuentran en esta formación, algunos de los 
rendimientos promedios y fluctuaciones de rendimiento más bajos 
se encontraron aquí. Esto es atribuible al hecho de que las áreas 
de fácil acceso en esta Zona Ecológica en Costa Rica, generalmen-
te están sembradas con grandes plantaciones de banano, caco o 
palma africana y la mayoría, de las fincas más pequeñas en donde 
se siembra maíz tienen un sistema deficiente de vías de comuni-
cación. Puede observarse que en esta zona el sistema predominante 
es el del machete. Es posible que mientras que otros sistemas 
se encontraran en esta zona ecológica, el uso del machete, una 
tecnología poco intensiva, es. lo que dominaba en esta zona. 

Bosque Tropical Muy Húmedo: El crecimiento.muy rápido de hierbas 
seguido de arbustos (charral o tacotal) en esta formación, impo-
ne un sistema de cultivo en el cual la preparación de terreno con- 
siste en chapear y repicar una parcela que se dejó dezcanzar de 
1 a 5 años y sembrdrla con un-palo punteado (espeque). Las deshier-
bas aquí se limitan al uso del machete y ocasionalmente se hacen 
mediante la asperción de algún hirbicida, la cual, bajo las con-
diciones reinantes de alta precipitación, no es muy efectivo. 
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La. alta temperatura y humedad a la par de ser favorable al cre-
cimiento y desarrollo de maíz es también excelente para el cre- . 
eiiiien,to de malezas, dificlItando_la'eliminación.de éstas median-
te el casi exclusivo uso del machete, esto se reveló. por el bajó_ 
rendimiento promedio y vari.ación de rendimiento obtenido en el 
muestreo de campo. 

Bosque Premontano Muy Húmedo: Es en esta formación ecológica don-
de la pala tiene su mayor uso y con este sistema tecnológico se 
encontraron algunas de los 'más altos rendimientos. Esto puede de-
berse a la proximidad de.IW zona cafetalera, en donde la pala ha 
sido desde hace mucho tiempo el implemento utilizado para labores 
culturales o puede deberse al sistema diferente de rotación, en', 
dónde cultivos como el tabaco frecuentemente se siembran entre 
la milpa o se rotan con ellas. 

CONCLUSIONES 

Puede sacarse en conclusión por las evidencias del presente és-
tudio que: 

1. Como podría predecirse, hay una relación entre el sistema 
ecológico y el sistema o_patrón de cultivo. 

2. Hay una correlación entre la zona ecológica, el patrón de 
cultivo y el tipo de equipo tecnológico usado. 

3. Hay además una correlación entre estos tres factores (zona 
ecológica, patrón de cultivo y equipo usado) y el rendimien-
to del máiz. Los menores rendimientos se hallan en las zo-
nas más húmedas que emplean sistemas tecnológicos escasos 
y los rendimientos mayores en las zonas ecológicas más se-
cas donde los sistemas tecnológicos son más intensos. 

4. La intensidad y frecuencia de las deshierbas, principalmente.  
en el período que va de la segunda a la cuarta semana des-
pués de la.siembra, definitivamente influyen en el - rendimien-
to. 

• 
Para concluir deseo hacer recomendaciones de la colaboración de 
los Ings. Willy Loría y Carlos Salas de la Estación Experimental 
Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, así como el apoyo económico 
recibido del ATricultural-Development Council y la National Scien 
ce Foundation. 

Este trabajo fue traducido por el lng. Agr. Garret A. Britton. 




