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El mejoramiento gen~tico de las plantas de caf~, tiene como
principal objetivo 1a investigaci6n y selecci6n de materiales
can alta capacidad productiva, aunado a una serie de
caracteristicas de inter~s Agroecon6mico que pretenden resolver
ciertos problemas del cultivo. La adaptaci6n a diferentes
zonas eco16gicas, 1a rusticidad, e1 incremento en e1 vigor y
longevidad, la e p6c a y concentraci6n de 1a maduraci 6n de l os
frutos, La resist enoia a p Laga s v enfermedades, l a con s e r-vac i.on
y aumento de las particularidades fisicas del grano , asi como
de sus pecular 5. dades orga.nolept icas entre otros , s on variable s
que en mayor 0 me nor gr ad o son considerados en e I e s t.ud Lo de
tipos de cafe . Figura 1.

La identificaci6n de estos tipos de cafe, representa 1a
a I terna.tiva mas prac t i.c a , economaca de ofrecer vun c af e de
excelentes particu1aridades econ6micas tanto a nivel naeianal
en forma cuanti t.at.Lve como i nternacional por su c a li dad .

Por el modo de e n t r a da de l caf& en Am~rica, e l c ua l
aparentemente procede de una 6n i c a planta y e1 tipo de
pollnizaci6n en gran medida Bl.l t ofertl1 a c ondici cmsdo un alto
grada de uniformidad gen6ti c a c on 10 cual s e reduce la
posibi1ildad de encontrar materiales ~obresa1iente5. No
obstante existen variaeiones dadas prlnc ipalmente P Ol'

mutaciones y por hibridaci6n que favorecen la heterogeniedad en
la especie . Otro aspecto que viene a incrementar e1 bagaj e
gen6tico as la introducci 6n de f ormas silvestres del centro de
origen y los cruces inter e intraespecificos .
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I ALTA CAPACIDAD PRODUCTIVA I
I . l . I l I ,

ADAPTACION VIGOR Y EPOCA DE RES ISTENCIA. A CARACTERISTlCAS CUALIDADES
LONGEVIDAO MADURACION DE PLAGAS Y FISlCAS DE ORGANOLEPTlCAS

LOS FRUTOS ENFERMEDADES GPANO DE LA BEBIDA

FIGURA 1 Principales objetivos de l a investigaci6n en el mejoramiento genetico del cafeto en Costa Rica.



El cafe en Costa Ri ca se comenz6 a sembrar en forma
comeraial a partir de 1808 y par m&s de un siglo 5610 se
cu1tiv6 e1 cafe Typica, tambien denominado CRIOLLO 0 ARABI CO ,
e1 que se baracterizaba por su alto porte, de excelentes
cua1idades fisicas del grano y organolepticas perc de ba ja
productividad.

No fue sino hasta la introducci6n del material conocide como
"BOURBON SALVADORENO", primero par particulares y luego por el
instituto de defensa del cafe an que hubo otra alternativa de
variedad para el caficultor. Por e1 tipo de siembra del
Bourbon Salvadoreno aparentemente este se cruzo con e1 criollo
dando arigen al Hibrido Tico, se difundio rapidamente par sus
caracteristicas productivas.

Las variedades nativas
adoptado5 en menor escala,
se sembraban a densidades
era sobresaliente.

Villalobos y Villa Sarchi son
no obstante de su porte braquitico

bajas can 10 cual au rendimiento no

A partir de los anos 1950 se instaura al Departamento de
Investiga~iones en cafe con 10 eual e1 estudio y anAlisis de
materiales geneticos se vuelve continuo y sistematico. Los
primaros ensayos establecidos en. 1953 reflejaban una clara
superiodidad product iva de las variedades Villalobos. Villa
Sarehi, Caturra y Mundo Novo, estos dos ultim05 introducidos
del Brasil par la misma ep6ca en relaci6n a I Typica. Es t.a
tendencia 85 mayor, cuando las variedades sa siembran
diferencialmente por su porte, tal y como 10 demu8stra e1
Cuadra 1. Posteriormente experimentos indicaroD la alta tasa
product iva de cultivares de porte ha,io sembradas a densidades
mayore s , con 10 cual hubo un rApido cambio a la adopci 6n de
estas y eIl especial del caturra, Cuadra 3.

En 1965 5e introduce a1· p~is e1 cultivar Catuai y se
comprueba su alta c apao i dad pr-cduct ava can 10 cual s e b r Lrid a
otra a1ternativa para1a caficultura Nacional. Figura 1 .

Para 198B e 1 area de caf§ de Costa Rica estaba sembrada en
un 89,0 par cianto de materiales de porte pequeno Catuai .
Caturra y Villa Sarchi
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Cuadro lb. l : PIO:XX:ClOO PRCMEDIO Elil FANffiAS POR HEX:'TAREA DE SEIS VARIED1\PES .DE :CAFE, EN SEIS EN&l\YOS DE 1NVEsrI~IOO

ESTABLECIIXE OORANIE EL PERIOOO <J::MPIRIDIOO DE 1958 A 1961.

1$K) INIelO ~ NO.roSOCHAS TYPlCA '\7ILLALOros HIDRIOO TICO VIllA SAIOil .CA'IURAA MJNOO N•
EN&l\YO

1958 1 'furrialba 9 26,27 30,62 36,74 38,20 ' 42,99 -

2 Tarrazl1 13 18,60 29,90 21,30 31,90 36, '40 -
3 Heredia B 12,00 2.0,60. 36,02 42,33 " 38,20 -

, .
4 Grecia B . 29,26 34,48 . 29,74 44,00 44,16 -

1960 Turrialba ~ 9 36,16 '31,95 41,44 44,72 42~76 -

1961 , La uni6n s . 25,40 " 38,20 39,33 51,60 , 52,80 45,50
, .

2;1 m. x 2,1 m.
2,1 m. x 1,.68 m.

Porte al.tor
Porte bajo:

* DISThN:IA DE SIEMBRA:



Cuadra No. L .: FroDOXION P~IO EN FANn?N) FOR HEJ:TAREA DE .SEI S VAP.:rEI)ADES DE CAFE ENSEIS ENSAYOS DE
INVESTIGACIrn ESTPBLECIIXS OOBANTE EL PERIOOO <rM?IQID])X) m 19(i3 A 1967. '

~O INICIO r.t::J:M..lIW) .roo COSE01AS TYPlCA VILIALOOOS HIBRID;) TIro VILLA SAFCH:r CAWRPA ' MJNOO N.
ENSAYO'

1.963 1 Valverde V. 7 46,87 - 58,03 50,67 - -

1964 1 Alajuela 5
' .

39,90 46,'67 53,88 46,74- -

2 Naranjo 10 " 19,79 - 40,07 41,20 - 44,73
, .

1965 1 Alajuela 9 43,10 43,90 48,80 , - 57,10 53,20

1966 1 Desamparados '7 ,39, 55 - .44, 78 ' - 55,77 51,03. .
, '

1967 1 Le6n Co~s 5 ' 14,80 - 1~,80 - 21,1~ 19,10

• DI~IA DE SlEMBRA:

Entre hileras:
Entre plantas:

2,0 m.
2,0 - 1,5 ~ 1,0 m.



CARACTERISTICAS CUlTIVAR

KNX) KJ.O CA'llERA

• c.hI:e Mlt\r81 MJtac1lD

I'ObE Alto 8IJjo

IhtrendoB LargaI IhtnsubI Qrtos

~~

..._...

RNMS lA'mW.RJ. Ahmrlante ~

i:: "

oJ
,

~G4 Alta Alta

RESlS11'.2'CIA A IC{A Susceptible ~ibJe

Q\LIIW) IU5B 8Jenl

Figura 3. Caraterfsticas de los cultivares Mundo Novo y Caturra que
cio origen al Catuaf ~
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Rojo-ArlBrillo

11 23

Catua1 en Guar:'"an1 significa "mrtto born" (11Uy bueIx»



CARACTERIsnCAs VARIEDAD

CAnImA llIIIUIX> IE TJ1tIll

qotr_ ANb1ca c. Al'8b1ca, "c. C'An!:plora

~1IItaral HUrJdo~

lUI'IE I8Jo Alto

~0:rtaJ Hntre:lUks I argcs

JWIIAS lADW'llS Mudsn.-.. RetillCfda

RtIIIP'ICttCIOf 9DMM!A fl'aulcf.8dfl -
...

. I

~<»l Alta Baja
.'

(FU&SRfi~

~ PCIl mrnA) ~ Itnr

IIiSlSl»CIA A lUlA SlBoept;1ble Rasuroente

IISSlb1'CL\ A OIIMS Ifitm-

IIDIm 0 RllGI5

(1IIl\'ltIXE - <D» &Bceptible Res1stente

CALlIW) " IlJem Regular a fIhla

Figura 4. Caracterfsticas de las variedades Caturra e Hfbrido de Timor
que dio origen a los Catimores.
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Desde 1959 se han evaluadotipos de eaf~ con resisteneia a
la roya del eafato perc estos por au producei6n 7
principalmente por e1 tipo de resistencia fueron deseartados,
no fUB sino a partir de la decada de 1970 cuando se comienzan a
evaluar hib~idos cenocidos como eatimores procedentes del cruce
del Caturra y ~l Hibrido de Timor en donde se pretenden dar la5
caracteristieas productivas y Agron6micas del Caturra con la
resistencia a la roya del hibrido de timor Figura 2.

A pesar de que estos materiales gen~ticos poseen ciertas
cualidades AgronornJ.cas inciden en e Tl o s a l gune s caracteri.sticas
indeseables que actualmente sstan sujetas a selecci6n.

Actualmente se valoran bajo
materiales geneticos , cerea de
en 20 ensayos .

parametros discriminadores de
100 tipos de ' caf ~ distribuidos

P..ARAJ1E..'l'J:~.Qs. ..,...:P.r...S...GR.l..Ml.NADQR.E.S.......DE.......4QS.._..M.A.1'E.R.I..A.L:fJ;..S......GE.N.E.1',l..G.Q.~ .

1 . Heredabi.l idad del porte braquitico (CTCT).

2 . Caracteristicas fenotipicas

3 , -Ca pac Ldad de producci6n

a . Producci6n total anual

b. Producci6n acumulada

d. Relaci6n de la producei6n anual y acumulada
con testigo comercia1.

e . Re1aci6n de la producci6n anual y acumulada
con e1 mejoramiento. ~

f. Grado de agotamiento (Producci6n por varios
periedos.

4 . Porcentaje de frutos vanos

5 . Epoea y concentraci6n de la maduraci6n

6. Vigor de 1a planta.

7 . Respuesta a 1a poda

8. Suceptibilidad a1 ataque de plagas y / o enfermedad



9 . Rendimiento eereza!oro

10 . An&lisis fisieo de 1a semilla .

a Tama no

b . Pes o

e . Volumen

d . Densidad

e. Granos anormales.

11 . Calidad de la bebida.

ME.I.AS .Y. Ql.'-JE.T.l.YO.S:

ME..T.!'\'$ :

1 . La obtencion de un materia l genetico de igual 0 mayor
potencial productivo a los cultivares de uso'camercial actual ,
asociado a otras caracteristicas de interes eeon6mico ya sea:

a. Maduraci6n tardia de los frutos .

b. Mejoramiento de las caracteristicas fisicas del
grano.

c. Superior calidad de taza a la actual .

2 . Identifieaci6n de un material gen~tieo de alta capacidad
productiva c a n resistencia a la roya del c a f e t o .

3 . Lograr un control bi6tieo de nematodos del g~nero

M.E2..l .Q.;l,..Q,.QgYH.St.Y .r..;r..g,.t.Yl~.ns~b.lJ..§. s.p . ya sea por un cultivar de
caracteristicas productivas promisorias 0 por medio de
injertacion.

4 . La sintesis de materia1es gen~ticos por hidridaci6n que
of rescan alguna alternativa economica para la caficultura.

5. La propagaci6n asexual de individuos promisorios p or
medio de cultivo de tejidos .



CAnERA
19/1 .

i

5

x HIIImX> IE TDDl
832/1

---,

13

J
T-5159
T-5175

UfV 386

j
l
I

1 I T --
I

58 54 30 45

~ . ~ t t
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Q.B..JE.TJY.Q.S..

I JE.Y.A.L.U.A.ClQN D.E t.1EJ~.E.RIALE..S. _G:ENE.T.J..G.Q~ .P.E.. ..G.Q.FEEA ARAB..I..GA

1 .1 . Descripci6n varietal de los principales cultivares
de uso comercial.

1 .2 . Depurac i6n de cultivares de uso c omercial .

1 .3 . Estudio de materia1es geneticos deC.. Ar..g,p...t ..Q.§.. con
caracteristicas potenciales de interes econ6mico.

1 .3.1 . Asociado a la identificaci6n de materia1es
geneticos de alta capacidad product iva de vigor
de las plantas y a d a pt a c i 6n de las mismas a
diferente zonas eco16gicas, asi como 1a epoca de
maduraci6n de los frutos, la concentraci6n y
dispersi6n de 1a cosecha, e1 tamano de 105
granos, y 1a calidad de taza, la resistencia a
plagas y enfermedades, son factores a considerar
bajo e1 contexte de mejoramiento genetico del
cafeto.

1 . 3 .2. Estudio del comportamiento productivo y de
adaptabilidad de 1ineas del Cultivar Catuai .

.1J......._K$J'J1P._I Q.._._...DE_..._HIJ3.R1D..Q.S._J~.Qt:l....B.E.$..l9.J~Et.LG..J...A......A....J.JA......RQY..A.......P..E..~ ....._Q_A;[E.T,Q
..C.B.e.m.Lte..i.g, .Y.a.$..t..g.tx.i..x B..~x:k._._&_ Bx ) ..

La eva1uaci6n y selecci6n de h{bri dos con resi stenc i a a la
Roya , reguiere de niveles de producci6n simi1ares a los
cultivares de use comercial actuales y de 1a estabilizaci6n de
las caracteristicas agron6micas de tal forma que sean
transmitidas a sus descendencias. Asi mismo algunos de estas
materiales par s u variabi1idad genetica presenta y/o tolerancia
a otras enfermedade s 0 plagas.

2 . 1 Descendencias de l cruce resultante de Caturra Rojo
CIFC 19/1 e hibrido de Timor CIFC 832/1

a . - Cat i more s que c on f o rman l a serie T 8600 (F2 de HW 26 \5 )

- Enfasis en el T 8667

b . - Catimor de 1a serie T 5115 y T 5159 (F2 de HW 26/13 )

c . - Catimor provenientes de 1a UFV 1603-1340 (F2 HW 26/5)



e . - Cachimores .

2.2 Descendencias del cruce resultante de Villa Sarchi CIFC
971/10 por Hibrido de Timor CIFC 832/2.

2.3 Descendencias del cruce resultante de Caturra amarrillo
eee 135 por hibrido de Timor eee 48-1574 1343 _

I I I EJ?TJJ.p..r..Q.".."DE...,...M.A.T.E..R.IAL.!E..S-.._....GE.NE..T.J..G..Q.S-......T.Q.L.E.RA.N.1E.S.._.1J_._"NEMAT'o.P.Q

1 .. Estudio de materiales geneticos de .c." a..r..a.Q.i.c.a. t olerantes
a nematodos.

3.. Injertaci6n sobre Robusta ( .G.J.".._._cgJl~p.h.Q.r..gJ
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UflV391
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..... 116

x ~1'U\l .21$80/20 ! ,

• •
, e;tFC ~52a VM57. . . . ,

18 . 21-. 29 53 59 '37.1·1. .~0B2 UMo87 lWI088 tWfc96
1'5305 1'5306

Jtf26/13~ 26/5

CA~ x H. l1J'1tfl
19/1 832/1

Hrl..26

F2

F1

F; TIe"
Tl666
Ta061

16 r

F r86 UfV3<J4;
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,., ,. 3Cl ., 1111 01
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UW]86
54 T-8654 3 4 76

., T-8655 ..,-1 1 85
T-8656 :..·.1 1 85

6 82 82

30. T~7 t ' 5 81
oj • , '1'-8658 1 93"

87

45 T-6659 ;; ' ; 8 71.'

T-B66o 6 · 9 90
T-8661 .' 3 3 95
T-8662: ,*_._ . 4 100

.T-8663 2 2 91
' T"':"~4 J : 5 84. , . .

88~5
..0.<. .

58 T-8665 2 4 93 -T-866,6 5 9 82
·T-866-i" · .'6 I 20 101

. '. 33 92,0
r-,

UFV 395 T-8673 l 1 78
. .. 1 78,0

.
II' 2p/13. T:?175' 3 . 3 114. '. 114. . :....

~ 26/5 PI 1 I 88
'.

P2 1 " 1 60

P3 1 1 90

P4 1 1 88



(CICAFE)

Localizaci6n:

Caracteristicas eco16gicac; :

Provincia:

Cant6n:

Distrito:

Elevaci6n:

Heredia

Barva

San Pedro

1.180 m.s.n.m.

Terrperatura rredia anual.:

Precipitaci6n total anual:

Tipo de soo10:

20.5 QC

2.240 rrm,

derivado de
cenizas \701

canioas
(Typic dystran
dept)
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N:JotBRE IEL EXPERIMEN.IO= ESTUDIQ CCf!PARAa.'"IVO DE LINFAS (X)N REm:STErCIA A LA :"!]',~?\- - _.

Fecha de establecimiento: JUDio de 1982

Distancia de si.errbra: entre hileras: 2 .25 rretros
entre plantas: 1.10 rretros

8archin'Dr

Catmira :: Cat :Lmor

Cavi J'!)or

Cav.irmr

Catirmr

cavinor

CaviI,ur

Cat:imJr

Caturra Rejo

Catuai Rajo

IESIGWICICE

I

I
I

__L,--...-__

-_. _ _ . ~ 1 - - ..----.--------

: I
F~ I H-361/4 Vi..lla Sarchl. x Hibrido de Tirror.

• .J I

F] IH-3 77/8 Caturra x Cat irroz

F3 j H';"S28/18 Catuai Amarillo x Catirrcr

F3 ! H-528/18 Catuai arrerillo x Catirror

F3 ;'1-528/21 Catuai aroarillo x C2~, tJrror

F3 H-528/46 catuai a:narillo x cat~r

,F3 11.\<1. 261-: Caturra x H:tbrido de Tiroor

F3H.W. 26/: Cat 'urra x Hibrido de Timor

F3 H.419/20 Mundo Novo x Cat~)r

F3 H.419/20 Murrio Novo x Catirror

F3 H.419/25 ~~do Navo x C3tin~r

F3 H.420/2 Mundo N.'Wo x Cat irror

1 GENERACIOO I l'ESC ~~'T.PCIr..N

3

4

5

6

2

1

7

8

9

10

11

12
13,

14



CFOI-Mr-103.-06-82

PRODUCCION DE CI\FE CEREZA PROVIEDIO DE CUATRO CCSECHAS EN EL EXPERIMENlD
DE ES1UDIO <XWARATIVO ·DE LINFAS CON RESIS'IENCIA A LA ROYA

Cosecha 1985-86 a 1988-89. CICAFE -

'fRAT. C.R. WRRIAI...Bi\ FA/HA KG/HA EFEX;ID - %

14 73 CAWAI 103;8 26787,0 a 108

5 14 5306 (1-4) 103.,0 26580,0 ab 107

2 11 5298 (1-3) 99,5 25677,0 abC 103

8 17 5308 (1-3) 98-,2 25341,0 abc 102

6 15 5307 (1-5) 97,3 25109,0 abc 101

4 1): 5305 (2-2) 96 ,8 24980,0 abe 101

1 10 5296(1-2) Sere 96,6 24929,0 abc 100

13 167 CATlJRRA 96,3 24851,0 abe 100

7 '16 5308 (1-2) 91,7 23664,0 abc 95

9 18 5315 (1-3l 89,1 22993,0 abc 93

10 19 5316 (1-2) 87,5 22580,0 bed 91

12 21 5317 (2-3) 85, 1 21961,0 cd 88

3 12 5305 (1-2) 84,1 21703,0 cd 87

11 20 5316 (3-4) 74 ,1 19122,0 d 77

c.v. = 10,04%

Fechade Fstablecimiento: Junio de 1982

Distancia deSiembra: Entre Hileras: 2,25 m

Entre Plantas: 1,10 m



DESCRIPCION Df; LOS MATERIALES EVALUAOOS EN EL EXPERIMENTO

C:F. Ol-MG-U4-6-84

NOMBRE DEL EXPERIMENTO: ESTUDIO COMPARATIVO DE DESCENDENCIAS DE CATIMOR DE J~lI. SERf.I~ T·_·8600. ----- -

Fecha g~ establecimiento: agosto de 1984

Distancia de siembra: entre hi1eras: 2 metros

entre plantas ~ 1 metro

!

DESCRIPCION IDES:t:GNACION
___• +1 -,--

I

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de ' Timor 1 Cat.imor

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de Timor Catimor

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de Timor Catimor

19/1 Caturra x 832/1 Hi-brido de 'I'i.lnc:c Cab mor

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de Timor Catirnor

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de 1:i mor: I Catimor
I

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de 'r imor ; Catimor

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de Timor Cati mor

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de Timo:;:: Cat imor

19/1 CatUITa x 832/1 Hibrido de Timor Cat i mor

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de Timor Catimcr

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de 'rimer catimor

19/1 Caturra x 832/1 Hibrido de Tlinor Catirnor

H.W. 26/5 (PoblaciOn Portugal) Catllnor

H. W. 26/5 (PoblaciDn Portugal) Cati.mor

I:I.W. 26/5 (Poblaci6n Portugal) I Catimor

Catuai

Catuai

F7
F

7
F

7
F

7
F7
F

7
F7
F7
F

7
F7
F7
F

7
F7
FS
FS
FS

GENERACION

T-8654 (1-5 )

T-8658 (6)

T-8659 (4-5)

T-8660 (4-1 )

'1'-8660 (1-4)

T-8660 (1-1)

T-8660 (1-5)

T-8665 {1-3}

T-8_665 (2-5)

T-866S (2-4)

T-8666 (1-4)

T-8667 C3-1)

T-8667 (4-2)

P - 1

P - 3

P - 4

w « . IN'l'OOJ.:X.X:XIOO

TURRIALBA

I • • I·' == --_... ". .- - - - - - -

I I . ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

NO. EN, EXPERIMENTO



CF-Ol-m-124~-84

..

PRODUCCION 00 CAFE cEREzA PROVlEDIO DE TRES CCBECHAS EN ELEXPERIJVIEN1D DE ESTu-
DIO CQ'vlPARATIID DE DESCENDENCIAS' DE CATIJVDR ' DE LA SERlE T,..8600. Cosecha 1986-1987 a 1988-1989. CICAFE . .

THAT. C.R. WRRIALBA FA/HA KG/HA EFECTO %'

12 60 8667 (3-1) 77,.0 19871,0 a 103

17 73 CAWAI 75~2 19406,0 ab 100

3 36 8659 (l-4) 74,9 19329,0 ab 10(>
18 73 CA1UAI 74,9 19329,0 ab . 100

13 62 8667 (4-2) 72,5 18709,0 abc 97
11 52 8666 (1-4) 71,0 18322,0 abc 95
8 49 8665 (l-3) 70,9 18296, 0 abe 95
2 33 .8658 (6) 70~0 18064,0 abe 93
4 42 8660 (4-1) 68,5 17677,0 abed 91
9 51 8665 (2-4) 68,3 17625,0 abed; 91
15 71 16630 67,7 17471 ,0 abed 90
16 72 16631 66,0 17032,0 abed 88
14 69 16628 65,9 17006,0 abed 88

5 39 8660 (1-4) 65,8 16980, 0 abed 88
6 38 8660 (1-1) 65 ,'6 16929,0 abed' 88
10 50 8665 0-3) 62,7 16180, 0 bed 84

7 40 8660 (1-5) 62,0 16000,0 cd 83
1 24 8654 (1-5) 57,5 14838, 0 d 77

<

Feeha de Fstablecimiento: A~to de 1984 c~v. = 10,61%

Distaneia de Siembra: Entre Hileras: 2,0 m
Entre Plantas : 1,0 m



----------- -------- ! ~ -------- .__..._...-_...._-

JEDm'CI'!! IE La)~ E.VALUAOOS EN EL EXPERIMENro

d.F. Oi-M.3-141+86

Fecha de establecirniento; agosto de 1986
Distancia de si.erriJra: entre hileras: L 90 metros

IESICWlCICN

Catuai AlTar:i ..1.10

catuai A'1'ar:i.llo

Caturra.

Catuai Rajo

Catuai Rojo

Catuai Rajo

Catuai Rojo

CatuaJ Hojo

Catuai Arraril10

Catuai Regional

Catuai ..i\rnarillo

Catuai Rajo

entre plantas: 0.90 rretros

16763

16771

16770

16768

16773

16776

16769

16772

16777

~ 16778

tv. :INl'K.IUXICIl 'ltJRRIALBA.

N:M3RE IEL EX:PERIH:firo: EVALUACICI'l IE LINFAS IEL OJLT'LVAR CATUAt

4

3

5

6

2

9

7

8

1

11

10

12

N:). EN EXPERIMl:'Nro



- (]l-ol-l\G-141-o8-86

f1Oll;CICN IE CAFE <mElA f'OClYWIO IE ·IXE~~ EXPERI:MENro IE ENAIiTA
CICWIE I....U'£AS IE.. aLTIVAR CATUAI. cooechas 1987-1988 a '198&-"1989. CICAFE '

. . . . " . .

THAT. ' C.R. TURRIAlBA FA/HA KG/HA ' EFECTO· %'

12 73 CAruAl 95,0 24516,'0 a 136

3 86 16769 88,7 22890,0 ab 127

9 93 16777 86,9 22425',0 ab 124"

:) 88 16771 84,9 21909,0 ab 121

10 94 16778 84,2 21729,0 ab 120

8 92 16776 83,1 21445,0 ab 119

7 90 16773 82,6 21316,0 ab 118

1 83 16763 BO,9 20877,0 ab 116'

2 85 16768 80,5 20774,0 ab 115

6 89 16772 77,9 20103,0 ab 111

4 87 16770 75,9 19587,0 b 108

11 167 CATURRA 70,0 18064,0 b 100

Fecha. de Establecimiento: Agosto de 1986 C.V. = 13,34%

Distancia de Siembra: Entre Hileras: 1,90 m
Entre Plantas: °,90 m



IES:E1CICN IE LC6 MATERIALES EVALl.W.X)S EN EL EXPERIMF.Nro C.F. Ol-K.T-211-6-86
-_.~ --

!'DeRE IEL~: EVA!.~ctl If.: PO£L1JC1~ y~ lE CA'1'IM)R. CAVJR.)R ~~CiARt~

R>. EN ExPERnem:> K>. :mI'RJJ:UXIOO
GmER1tC!Cfi ~CN· · . r.ESIGNACICfi'.IURRIALBA

1 T-5175 FS T-5175 COS 9/57 Caturra x Hlbrido de 'I'inor

2 T-5175 Fc:: T-5175 COS 9/66 Caturra x Hibri do de 'I'.i rror
:J

3 T-5175 F T-5175 .COS 9/78 Caturra x Hibr ido de TirrDr5
4 T':""8654 F7 T-B654 COS 1/34 Cat.urrra x Hibrido de Ti lTor.

5 T-8660 F7 T-8660 COS 1/6 Caturra x ill.brido de Tinor

6 T-8664 F T-8664 COS 1/231 Caturra x I-ttbrido de Tin'Or
7

7 'I~- 1l670 FS T-11670 E.D. 3/144-135 Caturra x Hibrido de 'rirror

8 T-5296 F
4

T-5296 E.D. 5/33 Villa Sarch.5.xHibrido de Tim')r

9 T-5296 F T-5296 E.D. 5/35 Villa Sarch.ixHibrido de 'r i nD:c4
10 T-5298 F4 T-5298 E.D. 5/38 Caturra x Catimor

11 T-5298 F4 T-·5298 E.D. 5/220 Caturra x Catimor

12 fI'-5305 F4 T-5305 E.D. 5/153 Catuai Anmillo x catinor

13 T-5306 F4 T-5306 E.D. 5/137 catuai Arrarillo x Catirror

14 T-5306 F
4

T-5306 E.D. 5/138 catuai .t\n'\;;riD.o x Cat irmr

15 T-5306 F4 T-5306 E.D. 5/163 catuaJ. Arcari.1.1o x .catnror

16 Catuai
-"'--- - --_...-

Fecha de estableci.miento: junio de 1986

Distancia de sierrtn:"a: entre hi.Iaras s 1,90 rtetros
entre plantas: 0 s 90 rretros



(R)1~211-06-86

~OO· IE CAFE CEmZA IEL~ IE EVAllJACIOO DE Fml.ACICHS Y
~iAs IE CATIM:::E, CAVIKR Y SAIDIIJtIE. <XEEO-IA 1988-1989. CICAI'E.. .

'mAT. C.R. WRRIAlBA FA/HA . KG/HA EFOC'ID %

3 111 5175 128,25 33096,0 a 129

2 '110 5175 118,45 30567 to ab 119

4 112 8654 116,00 29935t O abe 116

6 114. 8664 105,78. 27296 to abe 106

5 113 8660 104,08 26858,0 abe 104

10 118 5298 100,83 26019,0 be 101

1 .109 5175 99,90. 25780,0 be 100

16 73 CAWAI· 99,78 25748,0 be 100*

13 121 5306 99,38 25645 be 100

15 123 5306 98,45 25406,0 bed 99

T 115 11670 92,23 23800,0 cd 92

14 122 5306 91,20 23535,0 cd 91

11 119 5298 91,00 23483,0 cd 91

12 120 5305 90,00 23225,0 de 90

9 117 5296 ~7,45 17406,0 e 68

8 116 5296 62,65 16167,0 e 63

Fecha de Establecimiento:

Distancia de Sierrbra: ·

Junio de 1986

Entre Hileras: 1 ; 90 m
Entre Plantas: °,90 m

c.v. = 16,48%



I I! ! .- -- --- - - - - - - -- .

Fecha de establecimiento: junio de 1986

Distancia de si.eni:>ra: entre hileras: 1.90 rretros
entre plantas: a.90 rretros

cat uai.

Cat Irror x Catuaf. Hojo

Catua.i Amar i l l ;; x Cat i rror

Pob.Laof.on 4 de Por t l1';JaJ..

T- 8660 ( 3-·4) x Cat ur.r a

T-8663 ( 2-1 ) x Catuai

Cat w::TCl x Hi.bd..do de 'I' :im')J~-

Catirror x catuai Raja

·Cat irror x Catu;..li. P.ojo

-r----- .-----------...----_..--.-.-.-----.-....---.-

26/5-3~45-88

H-677--eIFC 7962/65 x 3204/7

H-678-CIFC 7963/65 x 3205/9

H-690-CIFC 7962/84 x 3204/5

H-693-eIFC 2482/19-6 x 7963/137

Semilla

Clon FI
CIon FI
Clan FI
Clan F

1
Clon FI
Clan F1
Sernilla FSIH.Vl.

CIon

G:NERACICtl

+------ -f- +1----,

.I:FS::RIPCIal IE LC5 1Q.TERIALES E.VALUA:lrS EN EL~

~ C.F. Ol-MG-401-6-86
" i

~ IEL EXPERIfen'O: EVALOt\CIQl IE~ IE COFFEA ARABICA. ~.ocs ASEXUAI~E

POR alLTIVO IE 'lEJIOCS

1 16242

2 16235

3 16248

4 17243

5 17585

6 17586

7· 16631

8 I T-5 159

9

oo.m~ .1 I'D.. ~Cfi
'l'URRIALBA

- , , - ~ I IESIGNlICIrn- - - ------



~1~401-06-86

PROOOCCION DE CAFE CERE7A PRO'-1EDIO IE IXl3, CCSB::HAS DEL EXPERlrvENfO DE ,EVALUA
CION DE RETRCCRUCES bE CCDFFFA ARABlcA, REPROOOCi~ ASEXUALMENrn Pm CULTIVc:S

DE 1EJlIXE. CCBECHA 1987- 1988 a '1988- 1989. ClCAFE.

TRAT. C.R. 'IURRIALBA , FA/HA KG/HA %

6 170 17586 70,4 18167,0 a 134

1 124 16242 6'9,3 ' 17884,0 ab 132

5 169 17585 65,,6 16929,0 ab 125

3 128 16248 61,2 15793,0 abc 116

2 125 16235 60~9 15716,0 abc 116

8 179 5159 60,4 15587,0 abc 115

4 130 17243 59,1 15251,0 abc 112

7 165 16631 57,5 14838,0 be 110

9 73 CATUAl 52,6 13574,0 c 100

C.V. = 13,17%

Pecha de Fst ablecimiento: J unio de 1986

Distancia de sierri:>ra: Entre Hileras: '. 1, 90 m

Entre Pl.antas: 0 ,90 m



ESQUEMA DE SELECCION DE LOS MATERIALES GENETICOS

DEL'CAFETO

CENTROS DE MEJORAMIENTO GENETICO DEL
CAFETO INTERNACIONAL

I
I
I
I

1
I
I
1
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
'1
I

~:ACIONALES

.~ II .
I

.1
l

CAFETALERl'.SIZONAS

I'ROGRAMA 'COOPERA"T IVO PARA LA PROTECCION Y
MODERNIZACION DE LA CAFICULTURA

(P ROM Ee A F E)

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CAFE (CICAFE) '

UNIDAD DE MEJORAMIENTO GENETICO DEL CAFETO

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION
y. ENSE~ANZA

CAT I E

I
--- J ~

, l---:...-~~
I

I
I
'1

1__. . __

1
I

I

I
. I

I

I
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1 C U L T I V A RJ .
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.G.A.F..E..,...E.N .CQ.S.T.A .RI.,G.A.,..

/
Ing . Jorge Ed o . Ramirez R . *

.ArJ..t..@Q.e.d..~.n..t..~.9.. :

Desde el ano 1934 con 1a creaC10n del Instituto de
Defensa del Cafe en Costa Rica, ya se contemplaba e1
aspecto tecnico como un factor importante para e1
mejoramiento de 1a caficultura naciona1; 11evandose a cabo
trabajos de mucho merito para las condiciones existentes
en 1a epoca.

Sin embargo esos esfuerzos, unidos al de los
cafeta1eros no lograron mejorar e1 promedio de producci6n
de Costa Rica, e1 cual continuaba siendo muy bajo;
alrededor de 10 fanegas por hectarea. (10 quintales de
cafe oro par hectarea).

No fue sino can 1a coincidencia del auge de los precios
del cafe ocurrida a partir de 1947, y e1 convenio entre
los Gobiernos de . Costa Rica y Estados Unidos para
desarrollar un programa agricola por medio del Servici0
Teenico Interamericano de Cooperaci6n Agricola (STICA);
cuando se dieron las condici9nes apropiadas para 1a
organizacion de una unidad tecnica en el Departamento de
Agronomia del Ministerio de Agricultura e Industrias, que
fue la secci6n de cafe

No obstante, as hasta al 'an a de 1950 cuando qued6
p1enamente establecida esta secci6n y par ende e1 programa
de investigaci6n en cafe.

En los p&rrafos siguientes se hara una breve resefia de
la organizaci6n del programa desde sus inicios,
mencionando ademas los aspectos mas importantes que rigen
su funcionamiento, e1 p1aneamiento y ejecucion del
trabajo, y 1a repercusi6n que ha tenido la investigaci6n
sobre e1 cultivQ econ6mico del cafe en Costa Rica.

* lng. Agronomo, Programa Cooperativo ICAFE-MAG.



En la definici6n de la organizaci6n de la seCC10n de
cafe, se consider6 en trabajar en forma descentralizada,
partiendo del conocimiento de algunos factores y
circunstancias totalmente ligadas a la realidad practica
existente para el desarrollo del cultivo en Costa Rica.
Seguidamente se mencionan algunas de las mas relevantes:

1. Las condiciones agroeco16gicas en Costa
variables, 10 que plantea las necesidad de
trabajo de investigaci6n y tranferencia de
nivel regional y no nacional.

Rica son muy
desarrollar

tecnologia a

2. El presupuesto era bajo, 10 que no permitiria 1a
adquisici6n de terrenos para la instalaci6n de estaciones
experimentales , tal como 10 demandaban las citadas
condiciones.

3. Los agricultores aceptaban can
nueva practica, s1 esta era realizada
demostrados en sus propias fincas.

mas facilidad la
o sus resultados

Se acord6 entonces la creaci6n de agencias regionales
parael estudio de los problemas del cafe, para 10 cua1 se
nombr6 el mejor personal profesional disponible, que fUB
ubicado en el mismo local de "l a Agencia de Extension
Agricola, 10 que permitia aprovechar e1 contacto del
agente de extension can 105 cafetaleros y asi seleccionar
con amplio criterio los colaboradores para iniciar los
experimentos de campo necesarios.

Es asi como e1 personal profesiona1 logra mayor
facilidad para desarrollar su labor de investigacion en
cada una de las zonas productoras atendidas; pues tiene la
oportunidad de conocer en detalle las condiciones de los
caficultores, ya que al visitar las fincas y conversar can
ellos, puede darse cuenta de los problemas existentes.

En esta forma se crearon seis agencias regionales que
cubrian las principales zonas productoras de cafe. Asi
mismo con el transcurrir de 105 afios, e1 cultivo 5e fue
extendiendo hacia otras areas del pais, 10 que hizo
necesario el establecimiento de nuevas oficinas
regionales. Actualmente 5e cuenta can diez agencias
convenientemente distribuidas a 10 largo de toda la zona
cafetalera de Costa Rica.

Igualmente la seccion de cafe como tal se iba
fortaleciendo y consolidando J no solamente desde la
perspectiva de contar con la participaci6n de un excelente



grupo profesiona1 en e1 c ump l i mi e nt o de sus objetivos ,
sino en 1a proyecci6n efectiva de 105 primeros resultados
de 1a i nve s t i ga c i 6n al lograrse notabl e s incrementos e n la
producci6n .

En e1 ano 1956, la seCC10n de caf e del Ministerio de
Agricultura e Industrias , paso a 1a Administraci6n de
STICA como e1 proyecto No. 23. En 1960 e1 proyecto No . 23
de STrCA; se tras1ad6 nuevamente a1 Ministerio de
Agricultura pero ahora con e1 rango de Departamento de
cafe.

Finalmente en e1 ano 1962 se firm6 un programa
cooperativo, entre e1 Ministerio de Agricultura y
Ganaderia y la Oficina de Cafe, segun el cua1 la Oficina
del Caf~, por su condici6n de semi-aut6noma, aportari~
ayuda economica muy necesaria para 81 programa de
investigacion en cafe. Posteriormente, e1 aporta
econ6mico no 5610 fue mayor, sino que la Oficina del Cafe
nombr6 personal profesional y auxiliar para que laborara
baj o la direcci6n del Departamento.

Esto es 10 que actualmlente preva1ece can el nombre de
PROGRAMA CooPERATIVO INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA
MINISTERIO DE AGRICULTORA Y GANADERIA .

F..1J.n.~i...Qn..9.m.:t..~n.t..9...:..

El programa
principales:

laboral se divide en dos aspectos

1. Investigaci6n

2. Transferencia y asistencia tecnica

El programa de investigaci6n se divide en cuatro
secciones: Nutrici6n mineral, mejoramiento genetico,
practica culturales y control de ma1ezas. Asi mismo se ha
contado con la contribuci6n de la investigaci6n en cafe,
realizada por los Departamentos de Entomologia y
Fitopalogia del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

La transferencia de tecnologia comprende aspectos tales
como: cursos, charlas, giras, demostraciones, y la
organizaci6n de eventos especiales (seminarios, simposios,
etc.). Estas actividades pueden ser de caracter
especifico para tecnicos 0 agricultores; 0 generales para
ambos grupos y publico en general relacionado can la
actividad cafetalera.



La asistencia tecnica especializada se f undamenta en e1
manejo de "Fi nc a s c on s e gu i mi e nt o " , parcelas demostrativas
y una cuidadosa y competente atenci 6n a las c on s u l t a s de
los c a f icu l t o res.

Todo 10 anterior se
ma t e r i a l divulgatorio
Tecnicas, Manual de
cientificos .

complementa con la preparaC10n de
diverso , Pub1 i caci6n de Notas

Recomendaciones y articulos

E1 p1aneamiento de los proyectos de investigaci6n 5e
realiza conjuntamente entre e1 . jefe de la secci6n
correspondiente, y e1 profesional destacado en 1a zona
dande se quiere 11evar a cabo e1 experimento. Luego 5e
presentan al grupe, durante las sesiones anuales de
evaluaci6n y programaci6n, ca1endarizadas especia1mente
para conocer del avance de los ensayos ya establecidos y
ana1izar 1a posibilidad de 11evar a cabo los nuevas
experimentos que se prepongan .

En estas sesiones
biometrista, a fin de
apropiado (tomando en
aspectos estadi5ticos.

de trabajo tambien participa e1
seleccionar el diseno experimental

cuenta) todo 10 concerniente a los

E1 proyecto ya estructurado se presenta forma1mente a
con5ideraci6n de 1a Direcci6n del Programa.

Una vez decidido e1 establecimiento del experimento, e1
profesional en cada una de las zonas se encarga de
conseguir los colaboradores, labor de suma importancia ya
que de 1a seleccion de un buen colaborador depende en
mucho el .fxito del proyecto a rea1izar.

Por 10 general , el caficultor colaborador aporta la
parcela experimental, mana de obra , y en algunos casos
especia1es ciertos materiales (fertilizantes,
fungicidas,etc.) El Programa Cooperativo por su parte, Y
por medio del profesionalen la zona se encarga de manejar
todo 10 concerniente a1 aspecto tecnico del ensayo ,
debiendo efectuar inspecciones periodic8s del misffio,
ordenar y dirigir las practicas a realizar inc1uyendo 105
chequeos de cosechas, informando mensualmente a la
Direcci6n del avance del experimento . .

Los jefes de seccion supervisan los trabajos en.
ejecuci6n, brindando las recomendaciones necesarias para
complementar e1 buen manejo del experimento .



F inalmente e 1 biometrista analiza 1 0 5 datos de cada
periado de c osecha y discute con e1 profesional
responsab1e y el jefe de la s e c c i on correspondiente , los
resul tados obtenidos, con el proposito de r ealizar una
adecuada i n t e r p r e t a c ion de los mi s mos .

Por otra parte e1 investigador mantiene una (accion
participativa) en las actividades de tranferencia . de
tecno1ogia, a la vez que los ingenieros directamente
responsables de la transferencia y la asistencia tecnica
especializada; disponen de informacion pormenorizada
respecto a1 avance de 1a investigacion que se realiza,
fungiendo ademas como colaboradores del investigador en
los diferentes proyectos que se desarrollan.

En este aspecto cabe destacar e1 singular esquema
organizativo que se utiliza en la ejecucion de las
funciones profesionales dentro del Programa Cooperativo,
en virtud del cua1 se combina en un mismo grupo tecnico la
investigacion , transferencia y asistencia tecnica .

Es indudable que la investigaci6n en cafe realizada e n
Costa Rica por medio de la tesonera labor de un selecto
grupo de especialistas en el cultivo a traves de cuatro
decadas; ha marcado un hito en el desarrollo tecno16gico,
sib parang6n entre los paises productores de cafe.

Esto a repercutido en incrementos sustanciales y
progresivos de la producci6n nacional a traves de 103 anos
(fig. 1), y mas concretamente de la productividad por
unidad de superficie (fig.2).

Como informacion adicional derivada de la figura 2, es
posible concluir que mientras el area dedicada al cultivo
del cafe en los liltimos 40 ... anos unicamente ha tenido un
aumento del 125%, la produccion, en ese mismo periodo se
ha incrementado en un 735%.

I n d i s cu t i b l ement e la conjuracion de estos parametros se
logra ubicar en su verdadera dimension , el irnpacto
alcanzado con la adopcion de tecnologia moderada par parte
del caficultor costarricense.

Conviene en este punto dejar constancia de especial
reconocimiento al Ministerio de Agricultura y Ganaderia y
a1 Instituto del Cafe de Costa Rica, par el invaluable
apoyo brindado ~ la labor tecnica realizada por el
Programa Cooperativo, asi como por su constante
contribuci6n en e1 fortaleclmiento de este.



Tambi~n es importante destacar l a colaboraci6n recibida
par parte del sector cooperativo y privado, as i como de
otras entidades e instituciones rel acionadas con la
actividad cafetalera en las diferentes zonas productoras
del pais; y a los caficultor~s de Costa Rica que can
tena cidad y empeno han logrado incorporar en el manejo de
sus plantaciones, los elementos tecno16gi c os fundamentales
generados a partir de l a investigaci6n en caf~ rea1izada a
10 largo de 40 anos, y cuyos resultados ya han sido
ampliamente comentados .

En la manifestaci6n de la eficiencia productiva en el
cultivo del caf~ alcanzada en Costa Rica, encontramos 1a
mejor retribuci6n a1 esfuerzo realizado ; asi como e1
estimu10 y motivaci6n necesarios para seguir adelante .

1. Ministerl0 de Agricultura y Ganaderia. 1980 ,
Departamento de Investigaciones en Cafe, treinta anos a1
servicio de la Cafieultura Costarricense. San Jose Costa
Rica . 28 p.

2. Perez Solano, V.Ml 1960 . Extension y Fomento del
Cu1tivo del Cafe en Costa Rica. Servicios Tecnicos de
Cafe y Cacao . Turrialba, Costa Rica. 2(7): 104-109.

Ramirez Rojas J .E. 1988 .
Tecnologia, eomplemento basieo de la
a traves de 1a investigaci6n en cafe .
San Jose , Costa Rica. 3(35) : 2-3 .

Transferencia de
informacion generada
Notieiero del Cafe.
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MINISTERIO DE AGRICUlTURA Y GANADERIA
INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA

CURSO CAFICULTURA MODERNA
MODULO MANEJO DE PLANTACIONES

~EMILlEROS Y ALMACIGOS
ESTABlECIHIENTO DE PlANTACIONES'
RENOVACION YREPOBLACION
usa DE S(J1BRA
PODA DEL CAFETO
CONTROL DE MALEZAS

... /
Ing. Jorge Edo. Ramirez R.
Ing. Juan J. Obando J.
Ing. Hugo Mata P.

TURRIAlBA, 23 DE JULIO 1990



Semilla

Us ar sem i l l a proveniente de pl ant as vrgor osas , s ana s , de alta producc i on y con

caractcrcs propios de Ia var i cdad dcscada , can 10 ella l se cs tara garant Lz ando en

g:ran pRrte e1 exiro de 13 futura siembra.

Es t as condiciones se obt icnen al uti1izay semilLJ eerti ficada , se lccclonada pOl'

el Pro-rr ama Cooper at i.vo , Insti t ut o del Cafe de Cos t a Ric a , j\ li ni s t er i o de Agr i cut tura

y Ganade ria y vendida par e1 Inst i t uto del Cafe .

Localizac i on

Es recomendable el uso de t er renos suel t os y penneab l es , que pennitan buena

aer eacion y f ac i 1i te 1a germi nac i on de 1a semi11a . Debe escogerse un s i tio de f aci 1

acceso, cue cuent e con facilidades de r i .ego ,

Es t abl ec imi ent o ~ Manejo .

La siembra debe r ealizarse de ocho a nueve s eman~s antes del trasplante del

tlManqui t o". 5i la extension del semillero 10 just i fi ca, se debe escalonar la siem-

bra can i ntervalos de cuatro a ocho dias .

La dis t ribuci6n de 1a s emilla debe ser al vol eo, ~ r az6n de un ki10?,ramo pOl'

metro cuadrado. 5e estima que un kilograrna de semil 1a produce a1rededor de 3000

"manqu i tos'. Segui darnente se cubre 1a semill a con una del gada capa de t ierra de

aproximadamente medio cent imet ro de grasar.

Una ve z tapada 1a semil1a, yean e1 objeto de prevenir el ataque de nematodos,

distribuya un nematicida como Fur adan 5% (carbofuran) 0 Curater 5% (carbofuran) en

dos is de 30 gr amos pOl' me t r o cuadraoo; Nemacur (Fenamifos) a Mocap (Prafos) a r azon

de 20 gr amos DOl' metro cuadrado . Ademas se recomi enda preveni r el ataque de hongos

del suela hacienda una aplicaci6n can P. C.N. E. 0 Terr az an (Pentacloronitrabenceno

75%) a razon de 30 gr amos pOl' ga16n de a?Ua, para cada metro cuadrado de era.



medad ~.. tempe ra tura r equcr idas . Es important e reco rdar que en la a t.encion del seli

11ero es nec csario mantener una humedad cons t ante pero no cxccsiva .
tr

Una ve z inic i ada la genninaci6n (aprox i madament e de seis a siete semanas des-

pues de l a s i embra) , 1evante 1a cubierta vege tal a una altura de 0 ,5 a 1,0 metros ,
qu

para que no di f i culte e l creci miento .
cu

Al momento de l evantar I a cub i.er t a y ocho d 'i.as despues , debe at omi zar con, diff

Lat an 80% (c aptafol ) en la cantidad de cinco gramos por l itro de agua (80 gr amos Pi

tanque de 16 litros) . A l a vez s e debe ir disminuyendo es ta cubier ta en fonna pro

latina has ta penmiti r el paso de l 100%de luz so l ar. Esta labor se r ealiza en el

periodo que transcurre previo a1 trasplante del manquito. E1 estado de arranca 0

trasplante conoc i do como "abej6n 0 manquito" ,sucese a1 cabo de ocho 0 nueve sernanas

despues de es tabl ecido e1 semi11ero.

La arranca debe ser cuidadosa para evi t ar que l as plantulas sufran dano en l as

r aices. Es r ecomendable llevar un ritmo de arranca y siembra de manquitos de t al

modo que se pueda ev itar su mar chitez.

Para el trasplante deben selecc i onarse unicamente manqui tos que posean solo ~

tallo, de buen t amano, verde y rect o ; ademas de una raiz recta y sana .

ALMAClGALES

.Si t i o de Es t abl ecirni ent o

rr

Pr

Pa

Sc

de

31

cJ

a

Debe escogerse un suelo fertil sue Ito y profundo, con buen drenaje natural 0 t

que perrnita las labores necesarias para establecer un s i s t ema de drenaje sencillo.

En aquellas r egiones en donde existe una estacion seca bien definida y prolongada, g

necesario .cont ar con agua suficiente para regal' cuantas veces as i se r equiera.

De preferencia deben ser ter renos de topograffa pl ana 0 can pendiente no exce- I:

SIva. En terrenos con topografia i ncl i nada es necesario hacer er an en contorno con n

un desnive1 l ongi t udinal entre e1 1 ,0 y 1,5%.



'2L terreno

J<111du l(Fr i jol de Palo) 0 l a caria de azucar , sembr ad.is :1 dobl e surco y cspac i adas
del St

establecerla CO~ planr~s Je r ap i.do .::'c c i mi en t o , como e1

as des

metros,

can, dir

ramos r

rma pro

en e1

mea 0

semana

I en h

.e tal

s ol o un

Jral 0

: i l l o.

19ada,

ra.

) exce

:110 con

:reinta cent i met r os uno de otro .

Fi na.lrnen t c , c l cu l. t i vo anterior cs un aspccto muy impor t an t c pOl' co ns idc ra r , )' ;1

que gran parte de l as plagas de los a1maciga1es , 5e encuentran asociadas a ciertos

eultivos hort i co1as que actuan como hospederos alternos . Par esto 10 ideal son t e-

rrenos que hayan side mator rales 0 potreros .

Preparaci6n del Terreno

El t.e r r eno debe quedar bien suelto a una pr of undidad no menor de 15 a 20 an.

Para evitar el rebrote de malezas principalmente gr ami neas (zacates) durante e1 de-

sarrollo del almacigal, se deben sacar los residuos de estas uti1izandQ rastrillos

despues de haberlas contro1ado en forma fis i ca (chapi a, querna, palea) 0 quimica

(Herbicidas) .

Considerando siempre los resultados del analisis quimico del suel0, se reco-

mienda la aplicaci6n de carbonato de calcio (de 2 a 3 toneladas pOl' hectarea) 0 cal

apagada (de 1 a 1,5 tone1 adas par hectarea), espaciendola sabre el terreno y aprove-

chanda el rnovimiento del misrno para 10grar una adecuada incorporaci6n a1 suel0.

Confeccion de las Eras

De acuerdo con la topografia, las eras pueden trazarse a contorno dandoles un

ancho de 1,20 a 1,80 mts. con e1 proposito de facilitar las labores cu1tura1es. En-

tre las er as se deben dej ar espaci os de 0,30 a 0,40 mts., que serviran como drenajes .

E1 largo de las eras, es tara dentro del almaeigal , estas no deben ser muy lar

gas , par 10 que se pueden cortar en tramos no rnayores de 40 metro s . .

La altura de la era dependera de 1a condicion fisica de los suelos; en suelos

pesados y poco permeables se recomienda 15 em de altura y para suelos livianos y per

meables de S a 7 ern .



La d i s tan ci a de s i embra dcpcnde en gran parte de l a variedad y de las condi.c i .

nes c l imat i cas de 1.1 zona. El l t .c nn inos generales so recomi.enda plantar de t re s a

euatro t'Jvlanqui tos" par hueeo, a una distaneia que varia entre los 20 em . (en cuadr.,

y los 25 pOl' 2S C~ . (en cuadro) .

Siembra de Man1uito

Haga los hoyos can un espeque (Palo largo , r ecto, tenninado en punta y ean

aproxirnadamente 4 ern . de grosor) , profundizando unos 8 em.

Luego de elimi nar e1 extremo de l a raizpivotante, siembre los rnanquitos a un

nivel similar al que se encontraban en el semillero, evitando· torc~r la raiz a1 In·

troducirlos en e1 hueco. Agregue tierra para fijarlos, presione un poco de tal

fonna que no queden en falso, ni dej ando "bol.sas" de aire ni pequefias cavidades, que

puedan facilitar el acUmulo de agua y el desarrollo del hongo que produce el "Mal d(

Tallue1o" .

Prevenci6n L Control de Nematodos

En muchos casos , la presencia de nematodos fitopar asitos que d~~an e1 s i s t ema

radical, hace que las plantas se manifiesten deficientes en uno 0 varios elementos,

como consecuencia de la reducci6n de la capacidad de absorci6n de las raices.

Debido a la magnitud del dano econ6mico que puedffi1 causal' los nematodos se r e

comienda una aplicaci6n prevent iva antes de la siembra del "Manquit o" con cual.quien

de los nematicidas que se presentan en el cuadra 1. Posteriarrnente se, debe realizm

n muestreo de raices y analisis nemata16gico, con el prop6sito de determinar la ne

cesidad 0 no de realizar una segunda aplicaci6n durante e1 mes de setiembre.

Fertilizaci6n L Control de Malezas

Estos aspectos seran tratados en detalle, en las secciones correspondientes a

los temas en menci6n .

t
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PRO D U C T 0
Dosis

l\ombre Nombre
I

(gr. 1m2)I Comercia1 Generico

'femik 15%G. Aldicarb 8

Furadan 10% G. Carb ofuran 10

Curater 10% G. 10

lNemacur 5%G. Fenamifos 20

~ocap 5% G. Profos 20

Riego

Durante 1a epoca seca, se recomienda e1 riego del A1macigal con e1 fin de man-

tener10 en crecimiento y evi t ar no solamente e1 atraso '{ue ocasi ona e1 verano , sino

t ambien el efecto perj udicia1 que caus a a l a p1anta el deficit hfdri co. El ntimero

.,Jde 1'iegos, depende de la du1'aci6n del perfodo seco y del tipo de suelo donde este

ubicado e1 a1maciga1 .

Aporca

Esta labor se justifica, cuando l as eras por efecto de las lluvias han perdido

su nive1 original 0 cuando existe un debil enraizamiento. Consiste en tomar tierra

desmenuzada de los canales que separan las eras y co1ocar1a en forma distribuida en-

tre las plm1tas. No deben realizarse aporcas cUill1do se han presentado ataques seve-

ros de "Mal del Ta l Iue Io".

Poda de Raiz----
La poda de 1'a1z se debe realizarde dos y medio ·a tres meses antes de 1a

arranca del almacigo. E1 almacigal debe regarse los dias anteriores y posteriores

a 1a poda, continuando e1 riego de dfa por medio , has t a que 1a guia de .la p1anta



Par a re a l i.za r La poda , se corta U r a iz princi pa l a 12 an. de pro fund.idad ,

para 10 cual se coIoc a el pal In a 12 an. del pie de 1a planta, en forma inclinada:

despues S8 hunde 1a herramienta para cortar l a r ai z y se l evanta La pl ant a , pa l an.

queandol a con el palin para reventar l as r aices laterales , es t imul ando as i la for

maci6n de Wl mayor nGmero de ellas .

ESTABLECIMIE~~O DE CAFETALE5

Para e1 establecimienw de una siembra nueva de cafe ~e deben considerar una

- serie de variables de las cuales , depende el exi ta de 1a futura p1antaci6n. En

este sent i do, se pueden mencionar dos grupos :

1. Factores Generales

5e r elacionan con la condici6n agr oeco16gi ca de l a zona en que se encuent r a

ubi cado e1 t erreno donde se pi ens a es tablecer el cafetal. Entre es tos f actores

destaca l a al t i tud , precipitaci6n, temperatura y tipo de suelo.

2. Fact ores Locales

5e t rata de los aspectos que tienen que vel' con las caracteristicas especifi

cas de 1a secc i 6n 0 l ot e escogido para 1a nueva siembra. Estos pueden ser: 1a

topograf i a del terr eno , posibi lidades de riego, cubierta vegetal anterior (alglin

cul t ivo, potrero 0 charral), e t c .

Luego de considerar es t os f actores, se deben r eal izar una serie de labores

basicas para establecer un cafetal en forma adecuada:

a . Preparaci6n del Ter reno

E1 primer paso es limpiar el terreno ya sea can implementos manuales como

cuchi1lo, machete 0 pala; mediante e1uso de herbicidas, 0 combinando ~bos me 

todos . Tambien se puede arar y rastrear el ter reno si se dispone de equipo y

las condiciones 10 permiten .
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SI:.: recoin .iend.. ::1 s iembra de las var i.edades Catuai roj o 0 amar i l l o , Catu -

1'1'a y Villa Sa1'chi , de almacigo f ormado a t1'es 0 cuat1'o cj es y con seis ho1'-

qlletas como minima, ya sea en "Adobe 0 Pilon", en bolsa 0 con "PoJa de Raiz" .

Par a escoge1' va1' i edad y di stanci a de siemb1'a , deben consider ar sc l os

factores agro eco16gicos de alti t ud, p1'ecipitaci6n, int ens i dad luminica y t i po

de suelo de l a zona. En zonas muy aptas par a el cul t ivo, se pueden cons ide -

rar dis t anc ias desde 1 ,70 me t ro s entre ca l les y 0 ,84 me t ros entre pl antas (2

varas por 1 vara); mi cnt r as que en lugares que presentan algLill3s res t riccio-

nes para el cult ivo, e1 distanciamiento puede ampl iarse hasta 2,0 metr os en-

t r e calles y 1 met r o entre plantas.

Cabe agregar que indistintamente de 1a zona, es conveniente ampliar un

tanto la distancia para la siembra de Catuai en relacion con Caturra 0 Villa

Sarch i.

c . Marcar e1 Terreno

Para marcar e1 terreno se debe tener pr evi ament e definida 1a variedad y

distancia de siemb1'a a utilizar.

Terrenos con pendiente requieren trabajos de conservaci6n de sue10s .

En este manual se dedica un capitulo a este tema, por 10 que se sugiere con-

sul tar10 s i se desea detal1ar al r espect o .

d. Hoyar

Las dimensiones del hueco para plantar 1a mata pueden ser variables, sin

embargo, se puede citar una profundidad de 25-30 cm . como apropiada, debiendo

utilizarse 1a profundidad mayor cuando se trata de a1macigo en IrTerron 0

Adobe" y/ o cuando se trabaja con suelos pesados 0 arcillosos.

Fertilizaci6n, Prevenci6n de Plagas r Enfermedades

Puede ap1icarse un ferti1izante a1 5uelo alto en fosforo a1 momento de 1a

siembra. 5e recomienda tambien, agragar algdn nematicida con e1 fertilizante para



.' ,~, _.~ ..' programa

preveni r :--10 contro 1:11' t .' r~ tc nnedades fungos as . Los product os fung i ci das se pued

me : clar con elementos mcnores como zinc y boro , especia1mente irnportantes durant

l as prime ras etapas de crecirniento de 1a planta de cafe.

f . Sombrio

Considerando que baj o c iertas condi ciones es necesario e1 uso de sombra

regu l ada , t ant o para ca fe tales adul t os como cuando se t r at a de siembras nue

vas ; es t e t erna se t r at ar a un poco mas adelante, haciendo r ef erencia al uso de

sombra en cualquier et apa de desarrollo del cu1tivo .

g . Tapavientos Q Rompevient os

Se r ecomiendan para aque1l as areas que son ventosas con e1 pr op6sito de

contrarrestar el efecto perjudicia1 del vi ento , principalmente en los prime

ros arros de crecimiento.

La dis tancia ent r e las cortinas de tapavi entos depende de la t opogr af i a

y de 1a al t ura del ar bol a usar; se estima que un r ornpevi ent o cubre un area

de 8 a 10 veces su altura .

Entre los arboles que mejor cumplen esta funci6n estan el "Co1pachi" y

e1 "Trueno" :

RENOVAClt')N Y REPOBLACION DE CAFETALES

La renovaci6n y/o repoblaci6n de Cafetales parte del principio de lograr una

mayor producci6n por area, con base en e1 uso de variedades mas productivas y en

e1 aprovechamiento del area con un mayor nilmero de plantas, 10 cua1 genera otros

cambios en 1a tecno1ogia que 11evan a una mayor productividad econ61nica pOl' unidad

de superficie.

Renovaci6n Total

Cuando una p1antaci6n posee unicamente variedades con baja capacidad de pro

ducci6n, distancias de siembra fiUy amp1ias, a si par causa de atros factores a1-

I

~ .----=
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reponen todas esas plantas, aprovechando la oportunidad par a aumentar el nlimero de

plantas por area, intercalando plantas de variedadcs mejoradas.

Este sistema se recomienda en aquel l as plantaciones cuya distancia entre calles

se ajusta al de la variedad deseada, y sise han mejorado en algl1n porcentaja l as

calles 0 hileras can variedades de alta producci6n.

5i se trata de plantaciones con distancias amp1ias, puede optarse por repob1ar

estableciendo inclus ive nuevas hi1eras en la "Entre calle" .

Ventajas

1. Permite aument ar e1 nlimer o de plantas por area.

2. 5e logra introducir variedades de alta producci6n.

3. Propicia un mejorarniento del nivel tecno16gico utilizado.

4. ~jora 1a productividad por unidad de superficie.

Cabe mencionar que l a mayor parte de l as ventajas que pueden considerarse para

la r enovaci 6n tot al, 5e conviert en en desventajas CUlli1do el sistema de mejorami8nto

escogido , es la repoblaci 6n .

PODA DEL CAFETO

Tomando en cuenta que 1a planta de cafe produce frutos solamente sobre el te -

j ido nuevo, formado el ano anterior; 1a Poda del Cafetoadquiere una gran importm1

cia, ya que uno de los fines princ ipales que jU5tifica su r eali zaci6n, es preparar

t e jido productor en f orrna ' cons tant e .

Como consecuenc i a del crecimiento del cafeto , l os nudos pr oductivos se TIilleVen

ano a ana hacia e1 extremo de las bandolas y en sentido vertical 0 del tallo, ClCU -

mul ando continuamente un mayor mimer o de nudos improductivos y defoliados. Tarnb i en ,

es conocido que conf orme la producci6n sc separa del ejc central de La pl ant a , c 1

crecimiento del cafeto t i ende a S CI' menor , ya que se .incrementa l a competenc i a entre

plantas vecinas y so disminuye el paso de nutrimientos, ague: y hormonas de . crcc i

miento .
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renovacion , e l cua 1 depe nded el: buena medi.da del ni ve 1 econorn i co d i spon ib l.e .

Se recomienda errt onces , in i c i ar La renovaci6n t otal per secciones 0 l otes an t

cando en cada una de estas areas , l a totalidad de las plantas de cafe y arboles ds

sombr a , para proceder luego a l cs tab1ecimiento de una nueva s iembra con 1a var i .ed,

dese ada y a las distancias recomendadas para 1a zona .

Es importante que se estable zca un programa de mej or amient o en la f i nea , orie;

tado a la renovaci6n anua l de l as secci ones comenzando por l as de mas baja produc-

ci6n .

Vent ai as

2

3

1. Facilidad para establecer nuevas distancias de siembra que permiten 1a densid~ 1

de siembr a reque r i da .

2. La orientac i6n de los surcos es tara determinada per la pendiente del t er reno 10

que permite una conservac i6n efee t iva de los sue1os .

3. E1iminaci6n de los medios de propagaci6n de p1agas y enfelmedades .

4. Si se requiere se puede eliminar la sombra adapt andose me jor 1a p1antaci 6n nu~

al cambia. Si fuera necesario, se puede estab l ecer de nuevo, acondicionandola

l as neces idades de~ cu1tivo.

5. Crecimi ento r ap i do y vi goroso pOI' mayor disponi bi1idad de l uz .

6. Atenci6n independiente especifica para la siembra nueva .

7. Facil idad de establecer s istemas de poda definidos y con un rne j or aprovechament 2

de 1a mana de obra disponible.

8. Al mejorarse los promedios de producci6n, 1a recuperaei6n de 1a inversi6n es m~

rapida y segura.

Renovaci6n-Repoblaci6n

Consiste en realizar una poda profunda de las plantas de cafe y arboles de s~

bra, eliminando todas aquellas variedades 0 plantas indeseab1es. Posteriormente se
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50bre todo, con rra res t a en p.ir t c , cl c f ecto bi.ena l tun marcado que so da e ll una p t an

tacian mal podada .

Dent ro de lo s pr incipal es obj e t i vos de 1a Poda tenemos :

1. Aumentar la producci on par p l anta , a1 obtener te j ido productivo nuevo y mas vi -

goroso.

2. Favorecer e1 crecimiento y disminuir 1a i ncidencia de enfel~edades, a1 meJorar

r od la di stribuci on de 1a 1uz y propiciarse una mayor aereacion .

3 . Eliminar partes indeseables de la planta , por haber sufrido ataque de enferme-

dades 0 por encontrarse agotadas , secas 0 desgar r adas .

lens ida

~reno It

Lon nue

landol a

Tipos de Poda

1. Poda baja : consiste en realizar una poda profunda 0 poda baja a una al t ura que

varia entre 30 y 40 em., tratando de dejar las bandolas bajas 0 crinolina sicm-

pre y cuando estas no esten agot adas .

La Poda baj a se puede realizar sel ecci onando l as plant8s agot adas en plan-

t aciones pequefias y con baj a densidad de siembra, 10 cual r equiere de persol11al

bien entrenadopara su ejecuci6n. Tarnbien se reali za ouando se es t ablecen ci-

clos de poda por calles, donde se eliminancalles completas a una misma altura

de poda, en cuyo caso no se reqltiere de personal muy especializado, resultando

eficiente en plantaciones mediaI1as 0 grandes con al t a dens idad de siembra.

schamenl 2.. Poda Rock and Roll: consistc en una poda alta con 10 cual se elimina unicamcnte

in es m:

i de 501

iente s

e1 material vegetativo agotado de 1a parte superior de la planta, tratando de

podar a 1a maxima altura posible con el proposito de conservar 1a mayor cantidad

de bandolas que se encuentren en buen estado. Con este manejo se pueden 10grar

incrementos de cosecha de hasta 37%, por cada 25 em. que se e1eve la Poda.



Sistemas de Poda

1. Poda POl' Parche : Consiste en combinar la poda baj a y el Rock and Roll en grupo~

de plantas, con e1 objetivo de crear espacios que f avorezcan 1a entrada de ai re

Y 1uz a 1a p1antaci6n.

E1 numero de plantas varia sc gun e1 estauo de agot mnjento de l as mismas,

debi endose i ncluir mas de tres plantas pOl' "Parche ll
• POl' ser e1 agotamient o

muy uniforme en estos sectores, cuando ya se tienen varios afios de utilizar est-

sistema, su 10calizaci6n se £aci1ita mucho .

Este metodo, proporcionabuenas cosechas en plantaciones con altas dens ida·

des de siembra siempre y cuando se cuente con personal capacitado para su ejecu-

ci6n.

2. Poda ciclica pOl' calles : Este sistema cbnsiste e~ eliminar 0 podaren su tota

1idad una calle 0 hi1era cada afio en forma alterna (primero calles Impares y

1uego las pares) tal el caso de los ciclos de cuatro a de cinco afios ; 0 en fOTIiI

continua cuando se trata del cicIo de tres aiios.

El cicIo de poda a usaT en una plantaci6n, depende de las condiciones de

clima, variedad y densidad de siembra. Sin embargo, a1 margen del cicIo que s~

vaya a se1eccionarse; el contar con a1t as dens idades de siembr a es requisito in-

dispensable para estableceT un sis tema econ6mico de Poda ciclica en una p1anta-

ci6n .

Aunque l a producci 6n par area puede ser menor cuando se es tab1ece 1a Poda

cicl i ca en comparaci6n con 1a Poda por pl ant a ; esta desvent aj a puede quedar com-

pensada con varias ventajas que a su vez ofrece 1a Poda p Ol' cal les :

a . Menor demanda de mano de obra tanto en cantidad como en calidad.

b. Posibi lidades de reali zar esta labor en forma mecanizada .

c . Uniformizaci6n del tejido veget ati vo.

d . Regularidad de l as cosechas .
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e . Fac i l idad de reco l.er.ta v '1:·lic2ci6n de msumos .

f . Rac .iona l i dad en e l lI S 0 de fe r t i Li z.an t es , fung i c i das , he r bi.ci.das . etc .

g . Distr i buci6n mas homog-enea de la 1uz y e1 ai 1'e en e 1 eaf et al .

Considerando 1a duraeion del pe1'iodo seeD y l a altura sobr e e1 nivel del

mar , se pueden ci t a1' los eie10s de poda que de pref erene i a deben ser eseogidos.

CUADRO

SISTBvIAS DE PODA ~ UTILIZAR SEGUN ALTI1UD Y

DURACION DEL PERIODO SECO

Altura Duraeion Periodo Seeo Sistema de Poda(m. s .n ,m. )

Menos de 1200 Menos de euat1'o meses CicIo de tres afios

:\1enos de 1200 Mas de euatro meses Ci.cIo de cuatro afios

;'las de 1200 Menos de euatro meses CicIo de cuatro afios

: 'a s de 1200 Mas de euatro meses Ci.clo de ci nco afios

Deshiia:

Como eonsecuene ia de la Poda, en la planta de cafe se estimulan muchas yernas en

e1 tallo que dan or i gen a brotes 0 "hijos". Esto hace que en ciert o momento se deba

se1ecciona1' entre t odos los que brotan, los mas vi?orosos que se encuentren ubicados

en posiciones que favorezcan 1a formacion de plantas con alto potencial "productivo",

Del anal i s is de l as relaeiones entre el ndmero de eafetos pOl' ar ea y e1 nUrnero

de e jes por pl ant a , se conc luye que el numero de ejes no debe ser mayor de tres 0

euatro 'porplanta . Tornando en cuenta esto; en plantas ce uno 0 dos ejes se reeo-

mienda seleccionar de dos a tres hijos en total, m~entras que si las plantas estan

fOl~adas por t res 0 cuatro ejes , se debe dejar un hijo por eada eje .

La prirnera deshija se realiza dos 0 tres meses despues de realizada la Poda, de-



bicndo de el imi narse 105 reb rores en una "pasada" pos t e r ior .

EL usa DE L\ SOMER;\. EN PLA!'-JTACIOl\!ES DE CAF.E

Los resul tados obtenidos a t r aves .de muchos afios de investigaci6n, han mos tradr

diferenc ias notables en cuanto a producci6n, a favor de l cul t ivo "al sol" con r es-

pecto al cultivo bajo sombra . No ob~t~1 te , tal aumento no j ustifica r ecomendar 1a

' s i embr a de cafe a plena exposici6n solar cuando se trabaja en zonas cuyas condic io-

nes climaticas y sue los , indican la necesidad de mant ener l os cafetales can sombia

regulada .

Se puede decir entonces, que en zonas baj as , con altas temper turas y l umi nos i -

dad, periodos prolongados de sequfa y baja ferti1idad de l os suelos; es necesario

utilizar cierta cantidad de sombra en la plantaci6n. Mientras que en zonas altas,

con temperaturas moderadas, menor int ens i dad de luz y periodo seco mas corto y buena

fertilidad de los suelos; se pueden es tab1ecer plantaciones a plena expos i ci6n 50-

lar.

Baja condiciones adversas para e1 cu1tivo 1a sombr a protege a l as plantas de la

acci6n directa de l os r ayos del so l, contr i buye a disminuir l a temperatura del suelo!

r azon por La cual la humedad se mantiene por mas t i.empo durante los meses secos y la

p1anta queda menDs expuesta a un agotamiento prematura. Ademas, incorpara materia

organica que ayuda a mejorar la estructura y la fertilidad de los suelos.

Aunque se han propuesto varios generos de arboles para ser utilizados como som-

bra del cafeta1, en e1 caso de Costa Rica, las Ingas (Guajiniqui1es) y las .Eryt r i nas

(Popoes) en a1gunas de sus especies han mostrado muy buen comportamiento y adapt abi -

lidad en l as diferentes zonas de cu1tivo.

Las e?peci es can apt i tud para ser uti1izados como sombra deben cump1ir can 1a

mayorla de los siguientes requis itos:

1. Preferiblemente de 1a Familia Leguminosas.
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2. Porte mediano :' creci r-ient o r i pido .

J . Si st ema raices que no compita con e1 cafeto pOl' agua y nutricntes .

4. Ramas extend ic.las que penni tan adecuada infil tr3ci6n 3 los r ayos del sol .

S. Buena adapt abi l i dad a l a zona .

6. Buena r espues t a a 1a Poda.

7. Poco propenso a1 ataque de plagas y enf ermedades .

Sombr a Temporal:

Su funci6n es reducir 1a l wni nos i dad , con 10 que se protege a 1a pl anta de los

rayos directos del so l durante la etapa posterior al t rasplante y en l os pr imer os

meses de desarrollo de l a nueva siembra . La Sombra Temporal 0 provisiona l se man-

tiene durante el tiempo que tarde la sombra permanente en desarrollar al punto de

poder cumplir su funci6n en forma adecuada .

La Sombr a Temporal debe estar compuesta pOI' plantas de crecimiento rapido, t a-

1es como el Gandul 0 frijol de palo (Cajanus cajan) 0 l a Crotalaria (Crotalari~

anacyr oi des ) ; que se pueden es t abl ecer a di s tancias que van desde 4 x 4 metros a

6 x 6 metros en cuadro 0 Tresbolil10 (Pata de Gallo).

POl' 10 gener al las espec ies de cr ecimiento rapido, t ienen la desventaja de te -,

ner r aices bastante superficiales por 10 que t ieden a competir con e1 cafe. POl'

es ta raz6n su uso debe ser transitorio s in prolongar su permanencia en e1 cafetal

mas de 10 necesario .

Sombra Permanente:

Es e1 tipo de sombra definitiva, la cua1 se considera debe atenuar la entrada

de luz en no mas de un .40%, con eI .prop6sito de que los cafetos tengan condiciones

apropiadas para un buen crecimiento y producci6n.

Debido a su caracter permanente, deben escogerse las especies que relinan las

mejores condiciones segdn se ha mencionado en parrafos anteriores.

Se recomienda la siembra de la Sombra Permanente a un distanci~iento que



Puede ir desde 6 x 6 metros a 8 x 8 metros en cuadra a Tresbolil lo (Pata de Gallo)

Manejo de 1a Sombra :

Los arboles de sombra requieren de un mantenimiento anual que consiste en una

descumbra "ar'regIos" pos teriores de acuerdo con las necesidades de trabaj ar con un

sombra regulada . Can base en este concepto, se debe propiciar una adecuada distrj

buci6n de los arboles en el cafetal, y reporter en forma oportuna los arboles que

par una u otra razon se hayan perdido.

En las zonas can cl ima de i nf luencia Atlantica (Turrialba y San Carlos) , se

recomienda "descurnbrar en Enero-Febr er o y hacer un arreglo posterior en Mayo-JuniG

Mientras que en la t-1eseta Central , se recomienda "descumbr ar" en Pebrero-Parzo y

"Arr eglar" a mediados de Agosto .



cUADRa NO. 1

EFECTO DEL NUMERO DE MANQUITOS SOBRE LA ALTURA, PARES DE BANDOLAS Y GROSOR DEL

TALLO EN ALMACIGO DE CAFE EN ·DOS LOCALIDADES DE COSTA RICA

100 a
48 ab
40 ab
68 b

100 a
45 d
60 b
52 c

EFECTO

13 ,62
6 , 50
9 , 50
9, 28

14 , 24
6 , 38
8 ,53
7, 41

Turrialba 900 m. S • n . m •

San Jose 1. 160 m . s .n . m.

GROSOR TALLO

100 b
261 ab
247 ab
305 a

.8 , 41
21,96
20,80
25,67

100 a
71 b
96 a
98 a

51,67
36,72
49,67
50,66

1
2 *
3
4

Doble manquito eapado

NO. DE MANQUITOS ALTURA PARES DE BANDOLAS

1 78,79 100 a 10,66 100 e
2 * 64,98 82 b 20,80 195 be
3 70,89 90 b 19,21 180 b
4 67,13 85 b 21 ,82 205 a

*



CUADRO NO. 1:

* GRADO DE MARCHITEZ EN PLANTAS DE ALMACIGO DE CAFE,
UTILIZANDO CINCO srSTEMAS DE ARRANCA, TRATADAS CON AZUCAR

Y SUSPENSION DE ARCILLA. COSTA RICA

.!.>\

Arcilla 0 Arcilla 1

AZ 0 AZ 1 AZ 0 1 TOTAL
-

AZ X

Pivatante y rompimient • 4 4 4 5 17 1,06

Pivatante y laterales 4 5 4 6 19 1,19

Pivatante 8 4 4 4 20 1,25

Escoba 16 12 9 7 44 2,75(5)

Adobe 5 5 - - 10 1,25

* Evaluaci6n realizada a los 30 dias despues de la siembra

CUADRO NO. 2 :

* INCREMENTO DE LA ALTURA DE LA PLANTA EN
CENTIMETROS EN PLANTAS DE ALMACIGO DE CAFE, UTILIZANDO

CINCO SISTEMAS DE ARRANCA, TRATADAS CON AZUCAR Y
SUSPENSION DE ARCILLA. COSTA RICA

Arc:illa 0 Arcilla 1

AZ 0 AZ 1 AZ 0 AZ 1 -
TOTAL X

Pivatante y rompimient . 171,20 170,63 156,39 144,08 642,30 40,14

Pivatante y laterales 130,12 154,31 128,25 126,13 539,01 33,69(5

Pivotante 124,88 160,13 147,04 127,67 559,72 34,98(5

Esc oba 107,37 112,64 115,64 127,50 463,15 28,95(5

Adobe 141,25 164,13 305,38 38,17

* Evaluaci6n realizada a los 180 dias deapues de la siembra



CUADRO NO. 1

EFECTO DEL NUMERO DE MANQurrOS SOBRE LA ALTURA. PARES DE BANDOLAS Y GROSOR

DEL TALLO EN ALMAClGO DE CAFE EN DoS LOCALIDADES DE COSTA RICA

Naranjo 1.100 mvs , n . m,

NO. DE MANQUITOS I ALTURA PARES DE BANDOLAS GROSOR TALLO EFECTO

I
% E No % E %em mm

1 46,79 100 a . 7,09 100 e 9,26 100 a
2 * 36,12 77e 8,63 121 be 4,0 43 ab
3 41,38 88 b 10,17 143 ab 5,55 60 ab
4 41,91 99 b 11,71 165 a 5,52 56 b

Alajue1a 930 rn s s cn s m ,

1 34 ,55 100 a 7,32 100 b 10 ,28 100 a
2 * 25,54 74 ab 12,90 176 a 5,50 53 a
3 28,97 84 ab 12,48 170 a 6.71 65 b
4 27 ,93 81 b 13 ,95 190 a 6,02 58 e

* Doble manquito eapa do

OJ



CUA DRa NO . 2

EFECTO DE LA DISTANCIA DE SIEMBRA (em.) SOBRE LOS PARES DE

BANDQLAS Y GROSOR DEL TALLO, EN ALMACIGQ DE CAFE

Dist ancia de siembra
Pares de bandolas Greser del tallocentimetres

no. % E mm % E
30 x 30 18,42 145 a 6,42 124 a
25 x 25 15,49 122 ab 5,74 111 b

22 ,5 x 22, 5 15,99 126 ab 5,67 110b
25 x 20 15,28 120 ab 5,48 106 be
20 x 20 12,72 100 b 5,16 100 e

I
-.)



CUADRa NO . 3

* INCREMENTO DEL DIAMETRO DEL TALLO EN MILIMETROS

EN PLANTAS DE ALMACIGO DE CAFE, UTILIZANDO CINCO SISTEMAS

DE ARRANCA, TRATADAS CON AZUCAR Y SUSPENSION DE ARCILLA.

COSTA RICA

Arcilla 0 Arcilla 1

1 1 -AZO AZ AZ 0 AZ TOTAL X

Pivotante y rompimiento 3,61 3,33 3,42 3,11 13,47 0,84
Pivotante y latera1es 2,58 3,37 2,81 2,71 11,47 0,72
Pivotante 2,82 3,40 2,68 2,77 11,67 0,73
Escoba 3,70 2,94 , 2,39 3,19 11,22 0,70
Adobe 2,63 3,01 5,64 0,70

* Evaluaci6n realizada a los 180 dias despues de La siembra

'\ .~.. L.- ...·0 ........ _-----_..-,---)...-~.. '>"'..::,.---
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ALTURA M.

GRECIA

0.75

52,80

AtTURA DE POOA

1.0

78.10 .

1.25

103,60

1.50

128.00

STD. DOMINGO 110,90

tANEGA/HECTARtA

117.60 124,20 130.90

PODA CON r SIN BAHOOlAS
•

SAN JOS[

.
cARtAGO..

NUMERO

?O,50

bESHIJA

3

- ,

5

42,51

S3. 75

HIJOS/PTA.

10 HEREDIA

8 TURRIALBA

FAN/HA



PRODUCtION DE CMf ENDIFfRENTES ZONAS DEL PAIS EMPLEANDO DIVERSOS SISTEMAS DE POOA

FANEGAS/HECTAREA

5 ANO SI J A~Ji F~(
'.

LOCALIZACION . A.S.H.M. PREC IP ITAC ION TEMP. No. COS. P/PL . 3 ANOS . 4 ANOS
'1 - _ .--_....,..----_.-

TURRIAl.8A •. 650 2687 22.5°C 11 72 .83 69.55 69.0 68.56 ! _._- .- _ . .

!
---._-,

TlJRRIAlBA 1100 2893 2,0.3°C 3 85.50 ----- ------ 76. 46 1 ~1 ~:J t ~ ()
_.

SAN JOSE 1250 . 2091 20.eoC 10 55.50 34.95 42.7 48.90 44.54

HEREDIA 1200 2:!4Q :20..5'·C 10 99.40 81.BO B8.3 88.30 -------_..

GRECIA 1050 .2497 2.2.6·C . 9 62..70 ----- 56.5 59.50 61.10·

NARANJO 900 24'97 .Z:L 7°C 8 61..11 59.30 61.87 59.90 I 60.70
--- -

UARAtlJO 900 2497 .23.•7°e 12 59.25 54.90 60.00 -----
.



TECNICAS PARA EL COMBATE DE MALEZAS EN EL CULTIVO DEL CAFE

INTRODUCCION

Desde el inicio de la caficuli:ura, las malezas han construido un problema
serio para los caficultores, ya que compiten con la planta de cafe per
luz, agua y nutrientes, y en algunos casas puede servir de hospedero
a plagas y enfermedades.

CONDICIONES QUE DETERMINAN LA ESTRATEGIA DE SU CONTROL

1. 5oolos (estructura, contenido orqanico y topografia)

2. Condici6n cJimatica (lluvias, temperatura y luminosidad )

3. Camposici6n de la comunidad de malezas y su respuesta a los medias
de control disponibles.

4. Nivel tecno16gico utilizado en 1a plantaci6n y reparaci6n de los ope
rarios.

5. Costa anual del Programa de Combate en relaci6n con la efectividad
deseada.

OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE COMBATE DE MALEZAS

1. Lograr peri6dos efectivos y prolongados de control, mediante un
equilibrio de praductos, dosis y epocas ,

2. Reducir un excesivo gasto de mano de obra en esta labor.

3. Lograr una eficiente integraci6n de los aspectos de manejo: Practicas
de conservaci6n de suelos, labore5 manuales, incarparaci6n de materia
orqanica, control de plagas y enfermedades.

COMBATE DE MALEZAS EN CAFETAL ESTABLECIDO

El control de malezas se puede realizar en forma manual, utilizando culti
vos intercalados y coberturas, con productos quimicos conocidos como
herbicidas a .la combinaci6n de estos.

CONTROL MANUAL

Se puede realizar como estrategia (mica de control, a combinado con otros
metodos como posteriormente. se precisa.

1. Raspa: e s el mov imient o del suelo can la pala de la hilera de
las plantas hacia el entresurco. Se usa para el control
de malezas perennes y anuales 1 durante las primeras etapas
d e crec im iento del cafetal a en plantaci6n establec i d a .



2 . Aporca : mov im iento del suelo del entre s urco hacia la hilera de las
plantas. Controla malezas y per-rs.ite eJevar e l nivel de
las p lantas r et irand olas de la humedad exces iva .

Lema
por

lero

3 . Palea regada: es mas superficial q ue las anteriores , se vuelca la
maleza depos itando la tierra sobre la misma . En
e ste c a so s e raspa la . maleza regandola sobre la
superficie; e sto se puede r e alizar p ara incorporar
o depositar materia orqarrica, p or eje mpl o al finalizar
e1 ciclo de combate .

4 . Machetea regada: se realiza con
y parte de la
el suelo . No
abundan malezas
fuerte rebrote.

machete para Jevantar la maleza
raiz, distribuyendo a mbas sobr e
se recomienda esta labor cuando
perennes porque se favorece un

jias 5. Lumbrea:

>pe-

idad

6. Rodajea:

un

es una machetea alta pare detener el crecimiento de las
malezas , se usa cuando la maleza esta sobrecrecida, previa
a la aplicaci6n del he.rb.ic.ida ,

La palea regada, machetea raspada y lumbrea no . conviene
usarlas cuando se trata de malezas de t allos rastreros
radicantes I ya que 10 que se hace es reproducir la maleza
mas bien que suprimirla.

se utiliza para limpiar la banda de fertilizaci6n para 10
cual se usa el machete. Permlte proteger la planta joven
de la acci6n del herbicida cuando la rna1eza esta mas alta
de 10 .c onv eniente .

7. Carril: es una rodajea continua a 10 largo del surco.

Leas
~ria

l ti
orno

ros

de
rol
pas

CULTIVO INTERCALADO Y COBERTURAS

El cultivo intercalado se puede realizar en plantaciones j6venes con el
.pr op6si t o de evitar la interferencia de las malezas. Sin embargo debe
tenerse presente no utilizar cultivos que cornpitan por 1uz 0 que favorezcan
el desarrollo de plagas comunes al cafe.

Los culr.ivos de cobertura han side dificiJes de rnanejar I debido a la
cornpetencia de las malezas y las variaciones en e1 ecosistema. 19ualmente
el enma1ezado selectivo eS \IDa pract.ica cuyo rnane j o eficiente se encuentra
am en etapa de estudio.



CONTROL QUIMICO

El uso de prod uctos I dosis I f 're cuenc .ia de aplicaci6n 0 equipos no .inclut
dos en este manual , estara bajo la r e sponsabilidad de quien los use 0

recomiende.

TRATAMIENTOS POSTEMERGENTES

Son los que se aplican sobre la maleza, aunque los herbicidas utili.zados
en estos tratamientos no presentan selectividad para el cultivo del cafe,
con excepci6n del Fusilade (FluzTIohutil). · Por eao es importante realizar
aplicaciones cuidadosas, que impidan en 10 posible el contacto del herbi
cida con la planta de cafe y asi evitar posibles danos graves al cultivo
e inclusive la sombra.

La altura maxima de la maleza para realizar una aplicaci6n efectiva no
debe ser mayor de 30 em. I y si la maleza excediera esa altura, es nece
sario hacer una chapia previa y esperar el rebrote para haeer la aplica
cion herbicida.

VOL UMEN DE APLICACION DE BOQUILLAS

Alto volumen: de 407 a 540 litros/ha. (285-378 litros/ha. ) en aplicaci6n
general.

815 litros/ha. (570 litros/Mz ) en aplicaci6n general con
e nye r ba mient o .

270 litros/ha. ( 189 litros/Mz) en parchoneo.

Para alto volumen se · pueden usar boquillas 8002 6 6502 para aplicaei6n
general 0 parchoneo; la boquilla 8004 puede usarse en parchoneo de grami
neas. En todos los casos utilice filtro de 50 mallas por pulgada euadrada.
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PRODUCTO DOSIS DE PRODUCTO VOL UMEN DE AP LI CAC10 N
FORMA DE APLICACION (LTS) •.-..

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE GENE RICO EN 190 LI TROS ( l ts / Mz ) (lts /I la)
----

Gramoxone Paraquat Parchoneo 0,33 285 407
Gramecoop 200 gilt.
Radex 0 La. General 0,47 378 540
Equiva1ente

General (alto enyerb~

miento) 0,68 570 815
.

2,4-D 2,4-D Parchoneo 0,33 285 407
~_..

Sal Amina General 0,95 378 540
--- --

400 gilt. General (alto enyer'ba
i.a. miento) 0,66 570 81 5

'.._0_.·

NOTA: agregue 180 cc. de adyuvante, humectante, penetrante por cada 190 litros .
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TRATAMIENTO POSTEMERGENTE EN ALTO VOLUMEN

(TRATAMIENTO CONVENCIONAL)

CUADRO NO.1:



Las dosis de Paraquat y 2 ,4 - D se deben combinar dependiendo de las
mal.ezas presentes y porcentaje de cobertura de las mismas . Esta mezc.la
se recomienda en plantaciones bien desarroiladas de segundo ano 0 mayores,
donde el efecto s.isterruco del 2 ,4-D contribuye aumentando el peri6do
y el espectro de mal.ezas de hoja ancha bajo control , con minima 0 ninqun
dana del cafe .

En plantacione s j6ve nes , se p uede a plicar el para q uat s olo 0 e n me zcla
con un herbicida preemergent e c omo goal (Ox.ifl uorfen ) 0 Gard oprim (Terbu
t.i.lazina ) , previa "r odajea II manual, 0 manteniendo la boquilla baja aunque
con ella a ume nt e el volumen de aplicaci6n.

En el caso de aplicaciones con e l sistema de bajo v olumen; el 2, 4-D Sal
Am ina , puede usarse e xtremando cuidados en la aplicac iones para ev i t ar
mtoxicaciones, principalmente en plantas j6venes 0 hijos de podas. En
este caso se recomienda el uso de cobertor, ajustando la calibraci6n ade
cuadamente.

EL PARAQUAT NO DEBE APLICARSE CON BOQUILLAS DE BAJO VOLUMEN .

La boquilla 8001 debe ser considerada de bajo volumen.

RECOMENDACIONES

1 . Revise previamente la capacidad de operaci6n del equipo.

2. Use guantes y anteojos al vaciar los productos puros.

3. Use las d osis exactas.

4. No mezcle los productos puros para trasladarlos.

5. No use agua sucio 0 barrosa, espec.ial.mente para aplicar el paraquat .

6. Evite llenar la bomba sobre La capacidad indicada en el tanque,
asi como los derrames de llquido en las urriones con e1 tanque y
La lanza.

7. No aplique sabre el follaje con mucho racia, bajo la garDa, ni muy
pr6ximo a La lluvia. Asi por ejernplo e1 efecto del paraquat es
mejorado can poca luz I pero se afecta con la garUa.

8. Para 1a operaci6n use betas de hule ain rajaduras, guantes y masca
rilla.

9. En cliroa calido evite el rocio del herbicida sobre e1 torax 0 las
piernas. No fume ni mgiera alimentos mientr'as aplica.
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10 . Si usa herbicidas del grupo hormonal (2 ,4-D, MCPA) eerea de eultivos
horticolas extreme cuidados, principalmente si hay v.iento ya que
en estas condic.iones f'ac.i.Imente p ue d e propiciarse la intoxicaci6n
de los mismos .

11 . No derrame sobrantes sobre las corr .ient e s de agua 0 t erre nos de
cultiv o.

12. Una vez terminada la aplicaci6n y limp.ieza del equipo, bane se y
cambiese d e ropa .

13. No almacene herbicidas en envases de otros productos, co16queles
etiqueta 0 colilla con e l nombre respectivo y mantenqalos e n bodega
bajo Llave separados de los otros plaguicidas a fertilizant e s .

14. El caso de intoxicaci6n, retire al operador del campo, abriguelo
y lleve la etiqueta a el producto al medico. 'I'arnbien puede llamar
al teJ.efono 23-10-28 del Centro Nacional de Intoxicaciones en el Hospi
tal de Ninos ,



CUADRO NO. 2

TRATAMIENTOS POSTEMERGENTES EN ALTO VOLUMEN

PARA EL CONTROL DE GRAMlNEAS

PRODUCTO DOBIS DE PRODUCTO VOLUMEN DE APLIC.
FORMA DE APLICACI ON (LTS)

NOMBRE COMERCI AL NOMBRE GENE RICO EN 190 LI TROS (lts/Mz) (lts/Ha)

Conapon Da1B.p6n 85% Parchoneo 0,81 kg. 189 270
Basf ap on

Genera l 378 540

* F'usilade Fl uazifoputil Parc h oneo 0,25-0,35 Its. 189 270

General 378 540

* Roundup Glliosat o Parchoneo . 0,25-0,35 Its. 189 270

Gener al 378 540,

fVJSMA MSMA 34, 8% 0
Parchoneo

1,27 Its.
189 270

48 , 8% 2,00 Its.

NOTA : en cualquier a d e est os casos utilice boquillas 8002.

* 'I'arnbien puede aplicarse mediante e1 sistema d e v ol umen r ed ucido .



Si La distrib uci6n de l os zacates es uniforme y muy abundante el gramini
cida (Dalap6n ), s e p ue d e aplicar en mezcla con e l Para q uat y 2,4-0.
si aparecen e n f orma ..parchoneada", se puede aplicar en areas pobladas
de zacates 0 bien aplicar 30 d ias deapues del tratamiento convecional.

E1 Rond up
E1 Fusilade
ancha", por
por zacates.

y e l Fusilade s on herbicidas espe c ificos p ara gr am ineas .
p r'ese nta tolerancia por el cafe y selectividadpara la "hoja
10 cual se desempe na b ien en plantaciones j6venes infestadas

Por otra parte, e1 Roundup tiene un excelente espectro en gramineas,
e incluye muchas especies de hoja anchaj por eso ae puede usar en forma
especifica para control de gramineas, 0 com o tratamiento general en alto
o bajo volumen.

Para el control de zacate cabez6n (Paspalum paniculatum ) y del zacate
amargo (Paspalum conjugatum), se recomienda e1 uso de MSMA 0 Roundup,
ya que estos zacates escapan a La acci6n del Dalapon ,

SISTEMA DE BAJO VOLUMEN

Consiste en reducir las dosis del producto herbicida, reduciendo tambien
e1 volumen de ap.Licacionj de tal forma que se produzca una gota mas
concentrada manteniendo asi la efectividad del producto.



CUADRO NO. 3

TRATAMIENTaS paSTEMERGENTES CON BAJa VOLUMEN

Y ENYERBAMIENTaS SUPERIORES AL 60% DEL AREA

estratos de malezas con el prop6sito de evit I
se debe aplicar el preemergente en mezcla. cur

I

,
P RODUCTO DOSIS DE DOSIS DE VOLUMEN DE

;

CONCENTRAC I ON
P RODUCTO PRODUCTO APLICACION

BOQUILLAS

NOMBRE COMERCIAL NOMBR E GEN ERICO
(PORCENTAJE)

POR LITRO POR .HA . POR HECTAREA
,

Round up Gli£osato 2,0% 20 c ,c , 1,60 lts. 80 lts. 800067 1
i

Herbi 800l!
2,60 lts. 100 lts. 8001

Fusilade F1uaziforbutil 2,0% 20 c ,c , 1,60 1ts. 80 Irs , 800067
,

Herbi 8001
2,0 1t s . 100 i t s . 8001

En este caso , se d e be evi t ar en 10 posible ,aplicar sobre varios
e1 efecto de "sombr illa II • Con este porcentaje de enyerbamiento no



CUADRO NO. 4

TRATAMIENTOS POSTEMERGENTES CON VOLUMEN REDUCInO Y

ENYERBAMIENTOS INFERIORES

AL 60% DEL AREA

PRODUCTO CONCENT RACION DOSIS DE DOSIS DE VOL UMEN DE
(PORCENTAJE) PRODUCTO PRODUCTO APLICACION SOQUl l ,L ;\ ::

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE GENE RICO POR LIT RO paR HA. paR HECTAREA
--, ' . _ '.~" . _.._--

Roundup Glliosato 1 , 50% 15 c .c , 0,90 1t s. 60 1ts . BOOG e)
2,00% 20 cvc , 1,20 1ts. 8000 '/)
2,50% 25 c ;c , 1 , 50 1ts. 730 0 ·',')

HC-:;' iO
HC-2, 5
T X-2 , 5
Herbi
----- _.

Fustlade Fluazi£opbutil 2,00% 20 c ,c , 1,20 lts . 60 lts . I DE M
2,50% 25 cv c , 1, 50 lts .

_ • • _ 0

Con este porcentaje de enyerbamiento, puede aplicarse e1 tratamiento en mezcla con los her b ici d as pr'eeme.rqent ee



En los tratamientos con bajo volumen debe evitarse especialmente la aplica
ci6n sobre follaje con rocio, y en el caso del Roundup guardar dos horas
como tiempo minimo entre la aplicaci6n y la lluvia.

Para el empleo efectivo del sistema de ,bajo volumen, es necesario practicar
calibraci6n hasta asegurarse que el operadar esta realizando La aplicaci6n
razonablemente bien.

En aplicaciones generales, la dosis de producto mas conveniente es el 2,0%,
pudiendo reducirse al 1,5%, si la maleza es favorable al control. Si se
trata de "Parchoneo", se aplica sobre las azeas de maleza, perc mantenien
do la velocidad de aplicaci6n y la presi6n 0 frecuencia de palanqueo obteni
dos en La calibraci6n.

Para obtener un resultado optimo aplicando los tratamientos con Round up;
conviene hacer la segunda aplicaci6n cerca de los 40 dias posteriores a
La primera, cuando las malezas remanentes aun presentan un dano parcial.
Si se aplica a bajo vclumen, no es aconsejable hacerlo durante el primer
ano de sembrado el cafe, ya que en esta etapa de desarrollo la planta
se torna bastante propensa a mostrar sfntomas de toxicidad, 10 cual se
hace mas evidente y perjudicial en plantas poco v i gorosas.

Cabe agregar que e l Fusilade resuJta muy efectivo en plantaciones j6venes,
en areas alrededor de podas de primero y segundo MOS, cuando estan inva
didas de poblac iones altas de gramineas (zacates).

TRATAMIENTOS PREEMERGENTES

se utilizan los herbicidas residuales 0 preemergentes con e1 prop6sito de
evitar La germinaci6n de las semiJJas de las malezas 0 ' afectar su plantula
o "nacencia".

Estos herbicidas tienen una acci6n postemergente adicional. Por ejemplo
el Goal sobre la china (Impatiens wallerana) 0 el Gardoprim y e.l, Karmex
sobre chiquizacillo (Borreria sp., Mitracarpus s p. y Richardia scabra S p. ) .
Esto permite ampliar el espectro de control, seleccionando el herbicida
segUn el t i po de enyerbamiento, siempre y c uando se tomen las debidas
precausione s a fin de no produeir intoxicaciones al eultivo por frec ue neia
de los tratamientos ( sobredosis ).

Volumenes de aplicaci6n y boquillas:

Alto volumen:

De 40 7 a 540 litros / ha. ( 285- 37 8 litros / mz ) en aplicaci6n general
con boq uLUas 80 02 .

Ba j o volumen :

La
con

aplicaci6n
boquillas

de . volumenes de
800030 , 800067 y

60 Its . /ha . I se puede
730039 en forma general .

hacer
.l\si



NOTA: ' tambien se puede utili.zar e.L Karmex (Diur6n 800 gr/1t. ) en dosis que pueden ir de 227 a 340 gramos
en 190 litros, con volumenes de aplicaci6n de 504 6 407 Its , /ha.

PRODUCTO DOSIS DE VOLUMEN DE
PRODUCTO APLICACION

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE GENERICO POR LITRO
(LTS/MZ) . ( LTS/ MZ )

Oxifluorfen 5,19 c , c , 378 540
Goal CE 6,89 c ;c , 285 407

240 gr./lt. 3,70 c ,c. 378 540
5,00 c . c , 285 407

Terbutilazina 7,96 c ,c , 378 540

Gardoprim FW
10,57 c ,c , 285 407

500 gr./1t. 5,55 c.c. 378 540
7,37 c.c • . 285 407
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TRATAMmNTOS PREEMERGENTES EN ALTO VOLUMEN
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CUADRO NO. 5
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se pueden usar boquillas Hc 2,5 Y TX 2,5 pra /I parcho
y cuando hay muchas resiembras 0 podas, ya que se

impedir con mayor facilidad que : las plantas sean intoxi
por el herbidda.

Los volnmenes reduc:idos pueden aplicarse tambien con las boqui
lias 800067 Y 800050 0 con equipos Herbi los cuales no presen
tan deriva. Tambien resulta oportuno senalar que para aplicacio
nes con volumen :feduc:ido es necesario colocar un filtro de
100 mallas/pulgada •



NOTA: tambiBn se puede utilizar el Karmex (Diur6n 800 gr. lIt. ) a raz6n de 1,2 gramos por litro, con
volnmenes de aplicaci6n de 80 6 60 Its ./ha.

PRODUCTO DOSIS DE VOLUMEN DE APLICACION
PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE GENERICO
POR LITRO

(LTS / MZ) ( L TS) IMZ )

Oxifluorfen 28 ,00 c ,c , 70 100
Goal CE 35,00 c ,c , 56 80

46,70 c . c , 42 60
240 gr • lIt

20,00 o.c , 70 100
25,00 c ,c , 56 80
33 ,30 c ,o, 42 60

Terbutilazina 43 ,00 c ,c , 70 100
Gardoprim FW 53,75 c .c, 56 80

71 ,70 c ,c , 42 60,

500 gr. lIt. 30 ,00 c.c. 70 100 ··
37 ,50 c , c , 56 80
50,00 cvc , 42 60

j-,i.r:J 0
I CD I
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TRATAMIENTOS PREEMERGENTES EN BAJO VOLUMEN

CUADRO NO. 6



Estos herbicidas preemergentes pueden usarse en mezc1a con los postemer
gentes recomendados , resultando especialmerrte . efectivos cuandose tiene
ma1eza en estado de pJimtula (postemergencia temprana). '

Si se aplican en "parchoneo" , se debemantener la velocidad y presi6n
definidosdurante 18 calibraci6n, pues descuidos en este particular redunda
ran en sub-sdosds inefectivas 0 sobredosis costosas y faci.Irnente t6xicas
para las plantas. Otra alternativa para 18 aplicaci6n en "parchoneo",
cuando : la nascencia 0 pJimtula aparece en ciertas areas, en la mezcta
de Roundup (240 c s c , ) con Goal (240 cvc , ) en . 16 litros con bajo enyerba
miento, Roundup (330 c.c , ) ' con Goal (240 c.c.)en 16 litros con alto
.e nyerb a mient o . '

Tambien se puede usar la mezcla de Roundup (240 c.c.) con Gardoprim
(300 c.c.) en 16 litros cuando hay dominancia de Chiquizacillos.

El Karmex ( Diur6n), en la formulaci6n de polvo mojable resulta antag6
nico con el Roundup por esta raz6n si fuera necesario usar esta me zcJa
conviene .a u me rrtar un poco 18 concentraci6n del Roundup en La misma .

Las dosis recomendadas pueden aplicarse una vez por peri6do, fraccionarse
La dosis alta en dos epocas , 0 alternar l os preemergentes, uno cada peri6do
10 cual vendria a reducir los problemas de res ist encias . Es necesario
agregar que el uso de dosis bajas 0 mezclas de dosis baja, favorece
e1 acumulo de mucha cantidad de maleza al final del peri6do; por eso
una dosis adecuada al grado de enyerbamiento es mas efectiva y econ6mica.

Epocas ' de aplicaci6n del preemergente

1. Al inicio de las lluvias, con ma1eza const ituida por pltmtula poco
densa:

Aunque puede lograr un control inicial efectivo, puede sucedar que
ma1ezas perennes que no habian rebrotado al momenta de 18 aplica
ci6n, 10 hagan posteriormente restando acci6n efectiva al preemergente.

2. De 30 a 40 dills daspues de una aplicaci6n postemergente inicial,
solo 0 en mezcla con el postemergente:

Can 18 aplicaci6n del preemergente solo puede ocurrir una situaci6n
similar a 18 comentada para el caso 1. Ahara bien, si hay rebrote
pero no en forma general; se puede realizar un II parchoneo II posterior
con e1 postemergente. Con dos aplicaciones postemergentes, puede
bajarse La dosis en La segunda aplicaci6n, siempre y cuando la maleza
sea favorable al control.

Indistintivamente de la epoca de aplicaci6n; las formas que incluyen una
segunda aplicaci6n del preemergente en mezcla con el postemergente, son
las que logran un peri6do efectivo mayor, si e l herbicida postemergente
es adecuado a la maleza p r esente .
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Cuando se aplica el preemergente en suelo limpio es conveniente esperar
la salida posterior de la nascencia para decidir si se justifica una sequn
da aplicaci6n.

Es importante senalar que el avance de los programas va produciendo
un mejor control de enyerbamiento, haciendolo mas manejable, 10 que
permite reducir dosis y por ende costas.

Sin embargo, no se debe optar por dosis bajas desde el inicio de los
programas atendiendo unicamente a razones de costos. En caso de limita
ciones insuperables, es preferible continuar con programas de tratamiento
convencional con Paraquat y 2, 4-D, II Parchoneo", para control de gram.1neas.

Recomendaciones

196
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2.

3.

4.

Use la dosis por litro de acuerdo con el volumen y dosis escogidos,
10 que perm.itdra hacer la preparacion por bomba u otro tipo de
dep6sito.

Use: agua limpia, de 10 contrario debe colarla antes de llenar el
dep6sito de agua.

se debe agitar muy bien el caldo herbicida previa al llenado de
la bomba eepec.ialrnente si se trata de Diur6n.

Es conveniente usar cobertor en el caso de aplicaciones en plantacio
nes j6venes.

5. En aplicaci6n general se debe cubrir todo el suelo.
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6.

7.

No se debe detener el chorro, ni repasar.

Para el establecimiento de programas de control de malezas con base
en herbicidas preemergentes, es necesaria consultar con un especia
Jista en el cultivo del cafe.



CONTROL DE MALEZAS EN EL ALMACIGAL

El control d e malezas se amcaa e n e l momento de preparar e1 t er reno,
odentando e1 comb at e de acuerdo al tipo de malezas presentes en ese
momento.

CUAD RO NO . 7

TRATAMIENTOS POSTEMERGENTES PREVIO AL ESTABLECIMIENTO

DEL ALMACIGAL

n

o

o

PRODUCTO DOSIS
DE PRODUCTO

OBSE RVACIONES
NOMBRE NOMBRE POR LITRO

COMERCIAL GENE RICO

~ramoxene, Paraquat 2,50-3,50 cc. Con .malezas anuales, usando bo-
Gramecoop, quillas 8002 en alto volumen.
Radex 0

Equivalente
,

Roundup Glliosato 20 c.c. Con malezas perennes especialrne
te gramineas (Zacates) , usando
boquillas 800067, 800050
TX 0,5 en bajo volumen.

Fusilade Fluazi£o£
butil 20 ovo , Unkamente gramineas (Zacates)

usando hoqulllas 800067, 800050
oTK 0,5 en bajo volumen.

c····

Fusilade Fluazi£oE 3,50-5,0 cc , Unicamente gramineas (Zacates)
usando boquillas 8002 en alt
volumen.



CUADRO NO.8

TRATAMIENTOS PREEMERGENTES COMO PROGRAMA DE

CONTROL DE MALEZAS EN ALMACIGALES

PRODUCTO

Aplicaci6n en preemer
gencia de la maleza
previa al trasplan
te 0 sobre la pltm
tula con .los cotiJedo
nes cerrados (menqut
to). Use boquillas
8002 en alto volumen

540 Its.1,0

DOSIS VOL UMEN DE
DE PRODUCTO APLICACION OBSERVACIONES
POR LITRO POR

EN 190 LTS. HECTAREA

Oxifluor-
fen

NOMBRE NOMBRE
COMERCIAL GENERICO

Goal CE

1

Goal CE

lA10 c E

Oxifluor 540 Its. Aplicaci6n en preemer
gencia de la maleza
posteriarmente a la
apertura de las
hojas verdaderas de
la p.lantula , Boqui-
llas 8002. Alto
volurnen ,

NOTA: el primer tratamiento permite un control efectivo por 60 dias.
El segundo tratamiento complementa el control durante el peri6do de mayor
competencia de las malezas.



Aunque e l goal en aplicaciones foliares puede producir corrugamiento y
amarill.ento, asi como "quemas" en la cuticula en las hojas tiernas i este
resulta ser un efecto pasajero y La planta mantiene un desarrollo normal
10 cual se mani£iesta en f or ma mas evidente durante el peri6do posterior
al "cierre" del follaje.

Si desea obviar esta toxicidad temporal, se sugiere usar el goal uni camente
postrasplante inmediato - del manquito, aplicando como segundo tratamiento
unicamente La zo CE a raz6n de 0,35 litros en 190 litros y un volumen
de aplicaci6n de 540 litros con boquillas 8002.

Con plantas de alrnactqo en crecimiento, surge otra posibilidad de control
siempre en preemergencia, que consiste en aplicar dosis altas de Goal
CE Y de Lazo CE, en forma dirigida con boquiJJas 6501 y un volumen
de aplicaci6n de 815 litros por hecterea, manteniendo la boquDla baja
por e1 entresurco de manera que no se moje el follaje. Esta labor es
un poco mas lenta que la aplicaci6n al voleo, sin embargo proporciona
un buen peri6do de limpieza, y los "matones" aislados que se mantienen,
se pueden arrancar manualmente sin mayor problema.

Al concluir es precise senalar que en un almacigal bajo tratamiento herbici
das, es imprescindible mantener programas efectivos para nutrici6n, preven
cion y combate de plagas y enfermedades fungosas.

------------------ --
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lng . Jorge Edo . Ramirez R. *-
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Desde el ano 1934 con la creaci6n del Instituto de
Defensa del Cafe en Costa Rica, ya se contemplaba e1
aspecto tecnico como un factor importante para el
mejoramiento de la caficultura nacional; 11evandose a cabo
trabajos de mucho merito para las condiciones existentes
en 1a epoca.

Sin embargo esos esfuerzos, unidos a1 de los
cafetaleros no lograron mejorar el promedio de producci6n
de Costa Rica, el cual continuaba siendo muy bajo;
alrededor de 10 f ariegas por hect.ar-ea . (10 quintales de
cafe oro POl' hectarea).

No fue sino con la coincidencia del auge de los precios
del cafe ocurrida a partir de 1947, y e1 convenio entre
los Gobiernos de . Costa Rica y Estados Unidos para
desarrollar un programa agricola POl' medio del Servicio
Tecnico Interamericano de Cooperaci6n Agricola (STICA);
cuando sa dieron las condiciones apropiadas para la
organizacion de una unidad tecnica en e1 Departamento de
Agronomia del Ministerio de Agricultura e Industrias, que
fue la secci6n de cafe

No obstante, es hasta e1 'an o de 1950 c uando qued6
plenamente establecida esta seccion y por ende e1 programa
de investigacion en ,cafe.

En los parrafos siguientes se hara una breve resena de
1a organizaci6n del programa desde sus inicios,
mencionando ademas los aspectos mas importantes que rigen
su funcionamiento, e1 planeamiento y ejecuci6n del
trabajo, y la repercusion que ha tenido 1a investigaci6n
sabre e1 cu1tivo econ6mico del cafe en Costa Rica.

* !ng. Agronomo, Programa Cooperativo TeAFE-MAG .



2. El presupuesto era baja, 10 que no permitiria la
adquisici6n de terrenos para la instalaci6n de estaciones
experimentales, tal como 10 demandaban las citadas
condiciones.

En la definicion de la organizacion de la seccion de
caf~, se consider6 en trabajar en forma descentralizada,
partiendo del conocimiento de algunos factores y
circunstancias totalmente ligadas a la realidad pr~ctica

existente para . el desarrollo del cultivo en Costa Rica.
Seguidamente se mencionan algunas de las mas relevantes:

Rica son muy
desarrollar

tecnologia a

m~s facilidad la
o sus resultados

Se acord6 entonces la creaci6n de agencias regionales
para el estudio de los problemas del cafe, para 10 cual se
nombra e1 mejor personalprofesional disponible, que fUB
ubicado en el mismo local de · l a Agencia de Extensi6n
Agricola, 10 que permitia aprovechar el contacto del
agente de extension con 105 cafetaleros y asi seleccionar
con amplio criterio los colaboradores para iniciar los
experimentos de campo necesarios .

3. Los agricultores aceptaban con
nueva practica, s1 esta era realizada
demostrados en suspropias fincas.

1. Las condiciones agroeco16gicas en Costa
variables, 10 que plantea las necesidad de
trabajo de investigaci6n y tranferencia de
nivel regional y no nacional.

Es asi como el personal profesional logra mayor
facilidad para desarrollar su labor de investigaci6n en
cada una de las zonas productoras atendidas; pues tiene la
oportunidad de conocer en deta11e las condiciones de los
caiicultores, ya .que al visi.tar las fincas y conversar con
el10s, puede darse cuenta de los problemas existentes.

En esta forma se crearon seis agencias regionales que
cubrian las principales zonas productoras de cafe. Asi
mismo can el transcurrir de los anos, el cultivo se iue
extendiendo hacia otras areas del pais, 10 que hizo
necesario el establecimiento de nuevas oficinas
regionales. Actualmente se cuenta con diez agencias
convenientemente distribuidas a 10 largo de toda la zona
cafetalera de Costa Rica.

Igua1mente la seccion de cafe como tal se iba
fortaleciendo y consolidando J no solamente · de s de la
perspectiva de contar con la participaci6n de un excelente



grupo profesional en e 1 cumplimiento de sus objetivos ,
sino en la proyecci6n ef ec t i v a de los primeros resultados
de la i nvestigaci6n a1 l ograrse notables incrementos en l a
producci6n .

En el ana 19 56, 1a seCC10n de cafe del Minis te r i o de
Agricultura e Industrias, pas6 a la Administraci6n de
STICA como el proyecto No. 23. En 1960 el proyecto No . 23
de STICA, se traslad6 nuevamente al Ministerio de
Agricultura perc ahora con e1 rango de Departamento de
cafe.

Fina1mente en el a na 1962 se firm6 un programa
cooperativo, entre e1 Ministerio de Agricultura y
Ganaderia y la Oficina de Cafe, segun el cual la Oficina
del Cafe, por su c ondicion de semi-aut6noma, aportaria
ayuda economica muy necesaria para el programa de
i nv e s t i ga c i on en cafe. Posteriormente, el aporte
econ6mico no s610 fue mayor, sino que la Oficina del Caf e
nombr6 personal profesional y auxiliar para que laborara
bajo la direcci6n del Departamento.

Esto es 10 que actualm1ente prevalece con e1 nombre de
PROGRAMA CooPERATIVO INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA
HINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

F-.1J.ILQ.i..QIt9.m.i..e.n.t..Q..:..

El programa
principales:

laboral se divide en dos aspe c t os

1. Investigaci6n

2. Transferencia y asistencia tecnica

El programa de investigaci6n se divide en cuatro
secciones: Nutrici6n mineral, mejoramiento genetico,
pr~ctica culturales y control de ma1ezas. Asi mismo se ha
contado con la contribuci6n de la investigacion en cafe,
realizada por los Departamentos de Entornologia y
Fitopalogia del Ministerio de Agricultura y Ganaderia .

La ' transferencia de tecnologia comprende aspectos tales
como: cursos, charlas, giras, demostraciones, y 1a
organizaci6n de eventos especiales (seminarios, simposios ,
etc :). Estas actividades pueden ser de caracter
especifico para tecnicos 0 agricultores; 0 generales para
ambos grupos y publico en general relacionado can la
activ1dad cafetalera.



La asistencia t~cnica especializada se fundamenta en e 1
manejo de "Fi nc a s c on seguimiento" , parc e1as demostrativas
y una cuidadosa y competente atenci6n a l as cons ultas d e
l os c aficultores.

Todo 10 anterior se
material divulgatorio
Tecnicas, Manual de
cientificos .

complement a con la prepara ci6n de
diverso, Publ i caci6n de Notas

Reeomendaciones y a r t icu los

El planeamiento de los proyectos de investigaci6n se
realiza conjuntamente entre el jefe de la seccion
correspondiente, y el profesional destacado en la zona
donde se quiere llevar a cabo el experimento. Luego se
presentan al grupo, durante las sesiones anuales de
evaluaci6n y programaci6n, calendarizadas especlalmente
para conoeer del avanee de los ensayos ya establecidos y
analizar la posibilidad de 11evar a cabo los nuevos
experimentos .que se propongan .

En estas sesiones
biometrlsta, a fin de
apropiado (tomando en
aspectos estadisticos.

de trabajo tambien participa el
seleccionar e1 diseno experimental

cuenta) todo 10 concerniente a los

El proyecto ya estructurado se presenta formalmente a
consideraci6n de la Direcci6n del Programa .

Una vez decidido el establecimiento del experimento, el
profesional en cada una de las zonas se encarga de
conseguir los colaboradores, labor de suma importancia ya
que de la selecci6n de un brien colaborador depende en
mucho el .exito del proyectoa rea1izar.

Por 10 general, el caficultor colaborador aporta la
parcela experimental, mana de obra, y en algunos casos
especiales ciertos materiales (fertilizantes,
fungicidas,etc.) El Programa Cooperativo por su parte, y
por medio del profesional en la zona se encarga de manejar
t odo 10 concerniente a1 aspecto tecnico del ensayo,
debiendo efectuar inspecciones periodicas del mismo,
ordenar y dirigir las practicas a realizar incluyendo los
chequeos de cosechas, informando mensualmente a la
Direcci6n del avance del experimento . .

Los jefes de secci6n supervisan los trabajos en
ejecuci6n, brindando las recomendaciones necesarias para
complementar e1 buen manejo del experimento .



Finalmente e l b iometri s ta analiza los datos de cada
periodode cosecha y d iscute con el profesional
responsabl e y el j e f e de l a seccion correspondiente , los
resultados obtenido5, con e l propos ito de realizar una
adecuada int erpret ac i 6n de l os mismos.

Por otra parte el investigador mantiene una (a c c i on
participativa) en las actividades de tranferencia de
tecnologia , a 1a vez que l os ingenieros directamente
responsables de la transferencia y la asistencia t e c n i c a
especializada ; disponen de informaci6n pormenorizada
respecto al avance de la investigaci6n que se realiza,
fungiendo ademas como colaboradores del investigador en
los diferentes proyectos que se desarrollan.

En este aspecto cabe destacar el singular esquema
organizativo que se utiliza en 1a ejecuci6n de las
funciones profesional~s dentro del Programa Cooperativo,
en vlrtud del cual se combina en un mismo grupo tecnico la
investigaci6n, transferencia y asistencia tecnica.

Es indudable que la investigacion en cafe realizada en
Costa Rica por medio de la tesonera labor de un selecto
grupo de especia1istas en e1 cultivo a traves de cuatro
decadas; ha marcado un hito en el desarrollo tecno16gico,
sin parangon entre los paises productores de cafe.

Estoa repercutido en incrementos sustanciales y
progresivos de la produccion nacional a traves de los anos
(fig. 1), y mas concretamente de 1a productividad por
unidad de superficie (fig.2).

Como informacion adicional derivada de la figura 2, es
posible concluirque mientras el area dedicada al cultivo
del cafe en los ultimos 40~; anOB unicamente ha tenido un
aumento del 125%, la produccion, en ese mismo periodo se
ha incrementado en un 735%.

Indiscutib1emente la conjuraci6n de estes parametros se
logra ubicar en su verdadera dimension, el impacto
a1canzado con la adopci6n de tecnologia moderada por parte
del caficultor costarricense.

Conviene en este punto dejar constancia de especial
reconocimiento a1 Ministerio de Agricultura y Ganaderia y
al Instituto del Cafe de Costa Rica, por el invaluable
apoyo brindado a la labor tecnica realizada por el
Programa Cooperativo, a5i como por su constante
contribuci6n en e1 fortalecimiento de este .



Tambi en e s i mpor t an t e destacar la colaboracion r ecibida
par parte del s ector cooperativo y privado, a Sl como de
otras ent idades e instituciones relacionadas c an l a
actividad cafetalera en las diferentes zonas productoras
del pais ; y a l os caficultores de Costa Rica que con
tenac idad y empefio han logrado incorporar en el manejo de
sus plantaciones , los elementos tecno16gicos fundamentales
generados a .pa r t i r de la investigacion en c a f e realizada a
10 largo de 40 anos, y cuyos resultados ya han sido
ampliamente comentados .

En la manifestaci6n de la eficiencia productiva en el
cu1tivo del cafe alcanzada en Costa Rica, encontramos 1a
mejor retribuci6n al esfuerzo realizado; asi como el
estimulo y motivaci6n nec6sarios para seguir adelante .

1. Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 1980.
Departamento de Investigaciones en Cafe, treinta anos a1
servicio de la Caficultura Costarricense. San Jose Costa
Rica. 28 p.

2. Perez Solano , V.Ml 1960 . Extension y Fomento del
Cultivo del Cafe en Costa Rica. Servicios Tecnicos de
Cafe y Cacao . Turrialba, Costa. Rica . 2(7): 104-109 .

Ramirez Rojas J .E. 1988. Transferencia de
Tecnologia, complemento basico de la informacion generada
a traves de la investigaci6n en cafe. Noticiero del Cafe.
San Jose, Costa Rica. 3(35) = 2-3.
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J{tl!'JALISIS ECONOMICO PARA EL ENSAYO DE "FERTILIZACION DE CAFE A
PLENA EXPOSICION SOLAR Y BAJO SOMBRA REGULADA"

/
I n g . Lui s f Z a mo ra Qui r 6s
Ec o no mlsta Ag r i c ol a
Pr o q r a ma Cooperativo I CAF E- HAG

Introducci6n

Una pr~ctica c u l tura l que es motive de discusiOn e n nues t ro

pais~ es e l usa de sombra regulada e n l a fin c a p r od u ctora d e

cafe . Otro punta que puede causa r pol~mica~ es e l ni vel de

f er- t i 1 Lzac Lori que se debe de u s a r ba jo cond iciones

Por t a l moti vD se dec i d i 6 montar u n e n sayo e xpe r i mental C Ll y O

obj etivo B e: ' " Es tud i ar e l e -f ecto sobn::! la p r oduc c ion del

c a f e to ~ de c inco niveles d e f Ormula c o mple ta (F.e .) y uno de

sol o n i trOgeno (N ) , t anto a pl ena exposiciOn solar, c o mo baj o

ssomb r Lo t-egul a do ".

Tan t o los an~ li si s ~ es t a disticos come los ec on Om icos ,

rea l i z a dos a e s t e e xperimentos , s o n pa rc i a l es ~ ya que aLII'i e 1

ex pe r i me n t o est~ vigente. Los d a t o s que 5e pre5entan

c o rre s p o n d e n a s e i s periOdos de cosec ha.

E l d ise~o experimen~al usado es en parcelas subdivididas en

el tiempo y los t ra t a mi e n t o s ,son l o s siguientes:

NUt'1ERO NIVELES DE FERTIL.IZANTE TIPO DE MANEJO
(KG/H.!\/Arm)

1 0
~~

3~50 FC+EX TRA DE N Sombr-Cl_ t-e gul ada.0:.

.~ 6 60 FC+EXTR,!\ DE N So mb r a reg Ll li.~da--'
4 990 FC+EXTRA DE N Sombt-a regulada
5 1 ~520 FC+EXT RA DE N So mb r a regulad a
6 750 N
7 0
8 ::-~~~)C) FC+EXTRA DE N
9 660 FC+E XTRA DE . N

10 9 90 FC+E XT HA DE N
11 1 :320 Fe -I,E XTRA DE N
12 7 50 N



El ensayo se estableci6 en una plantaciOn de

espaciado a 1 .9 metros entre hileras per 0.84 metros entre

plantas, adem~s se estableci6 un sistema de poda de plantas

per hilera en u n cicIo de tres a~es, cen plantas formadas a

Es importante destacar que el lugar donde se realiza el

ensayo es de influencia AtlAntica, con una temperatura media

anua! de 22.5 QC, con una precipitaciOn total a n ua l de 2687

mm . y esta a un a elevaci6n de 650 m.s.n.m.

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

AnAl isis estadistico

medir o conocer c ua l e s la respuesta de los

t.t- a t .am i !-:::on tos , se efectuO un analisis estadistico para la

~ltima c o sec ha registrada ;

pe r i 6 d o 1989/1990 .

en este case corresponds a la del

Cuadro No.1: Produce iOn de caf~ cereza para el
sol y sombra. Hacienda La Isabel.
Costa Rica.

ensayo de
Turrialba,

TRATAMIENTO I<G/HA EFECTO

5 68 .14 A
L~ 68 . 0 5 A
6 64 . 7 6 AB

1.1 62 . 87 ABC
12 6 1.91 ABC

9 61..22 {:.)BC
<" 54.55 BCD·oJ

.10 53.42 BCD
8 53 .. 22 BCD
2 51 . 4 0 CD
1 45 .62 0
7 34.9::, E

De acuerdo a los resultados del cuadro No. 1 , se desprende



que los mejores tratamientos, que se traducen en un

rendimiento m~s alto~ en el 01timo a~o~ son Oil q u e l los que

aplican alrededor de 1 0 00 kilogramos d e fOrmula c omp le t a y

que utilizan sombra regulada.

En un segundo orden estA el tratamiento de solo nitrOgeno con

el uso de la sombra.

Al anal izar parcialmente las cosec has de cada a~o. se apreeia

la tendencia de qOelos tratamientos a la 50mbra se c o mp o r t a n

mucho mejar que los que est~n a plena ex~osiciOn solar.

Posteriormen te, en la figura No. 1 , 5e aprecia el orden de

los promedios de los tratamientos analizados al cabo de seis

cosechas. Es importante hacer notar que el ensayo ya ha

cump lido dos veces el c i c I o de poda (cicIo de tres anos por

h i l e r a ) .

La tendencia en el tiempoha side de que los tratamientos a

la gombra dan una muy bu~na respuesta, con dosis de

'f e t- t i l i z a n t e de entre los 600 y 1320 kilogramos por hec t~rea

de fOrmula completa. Adem~s se aprecia que en un segundo

grupc aparsce el tratamiento de solo nitr6geno con el uso de

sombt-a.

Esta respuesta de sombra y nit~Ogeno no ee d ebida al azar, ya

que las parcelas que reciben este tratamiento se aprecian

v i s u a l me n t e en un excelente estado. Adem~s d e que los

deshechos de la poda pueden Bstar incorporando al s uelo los

dem~s elementos que la planta de caf~ neces ita.

La conclusiOn resultante del an~lisis estadistico es que los

mejores t ratamientos son aquellos en los cuales se utiliza e l

siste~a de sombra. Dentro de estas los mejores a bien los



FIGURA 1. COSTA. RICA. ORDEN DE LAS
PROMEDIOS EN EL ENSAYO DE SONBRA Y NIVE

LES DE FERTILIZACION. HACIENDA ISABEL.

ANALISTA: ING. LUIS ZAMORA

80

60

F
A
~ 40
A

20

o

---
A

AB

Ie

15 14 13 16 111 T12T10 12 19 11 18 T7
TRATAM IENTOS



que 5 e pod r ian rec omenda r son los d e 1 3 20 Kg /ha, 9 9 0 Kg/ ha y

660 Kg/ha de fOrmula comple ta, debido a que entre elIas no

hay diferencia estadisticamente significativa. La intuiciOn,

finalmente nos llevaria a recomendar el aplicar 660 Kg/Ha de

F.C .

dos,

ya que daria un menor costa con respecto a

c an un rendimiento muy similar.

los otros

ANALISIS ECONOMICO

En el punto de an~lisis estadist ico se probaron las

alternativas desde su factibilidad t~cnica agron6mica. Es

decir,

probaron

bajo condiciones dadas en un ensayo experimental ,

la combinaci6n de un~ pr~ctica cultural (poda)

se

con

diferentes niveles de fertil izaci6n. 5e encontra ron las

combinaciones de factore5 que dieron el mejor resultado, por

o bien se verifican los resultados

tanto 5e recomiendan,

rendimiento5 anteriores,

d~bido a que v i e n e n a aumentar los

de las pr~cticas que se estaban ha~iendo.

Por tanto, una vez probada la factibilidad de las pr~cticas

en el campo, es necesario realizarun anal isis econOmico para

probar la factibilidad desde este punto de v i s t a .

E l anal i s i s que se aplica est~ basado en la metodologia del

CYMMYT, que toma COffilJ base la presupuestaci6n parcial.

Can este analisis se pretende detectar cual 0 cuales son los

mejores tratamientos, y esto es, que den un alto rendimiento
i .

al menor costo posible~ 10 que equivale ~ decir, que den 1a

mayor eficiencia econ6mica.

Es importante comparar y por tarito realizar el an~lisis

estadistico y econ6mico, ya que a veces pueden no coincidir



los r esultados obtenido~ t a n t o e n uno y otro .

5 i rec omen d amos ~ 0 bi en concluimos~ solo con el anal isi s

estadistic o e s posible que 5e recam ienden pr~cti c~s que

causen p~rdidas econ6micas al caficultor .

Este analisis calcula el beneficio ne to para cada tratamiento

mide su r~ntabilidad y au riesgo .

ANALISIS DE BENEFICIOS NETOS

En el cuadra No. 2~ se aprecia cual ea el beneficio neto para

cada tratamiento . claramente se nota que eltratamiento 6 es

el que da el beneficia neto mas alto~ seguido pot- el

tratamiento n~mero 4 .

Cuad r o No 2: Beneficios netos para el ensayo de niveles de
fertilizaci6n con y sin usa de sombra
r-egul ad a ,

NLlme ro Tr-atamiento Beneficia
neto(*)

0 159778.48
,..., 330 FC+EXTRA DE N 165433L

3 660 FC+EXTRA DE N 179882.08
4 990 FC+EXTRA DE N 182964.48
5 13:-~() FC+EXTHA DE N 1 73939.2
6 750 N 186203.67
...,

0 91063.23I

8 330 FC+EXTRA DE N 142995.73
9 660 FC+EXTRA DE N 152121.17

1 0 990 FC+EXTRA DE N 156252.39
11 1320 FC+EXTRA DE N 165631.42
12 7 50 N 176683.06

( * ) Expresado en colones por hectarea (¢/ha).

La recom~ndaci6n con base en estaprimera prueba~ seria la de

recomendar aplicar 750 kilogramos ~or hectArea de nutrAn y

uti 1 i zar s.ombr-a ,

Pero CDrI esta prueba de benef icios netos, no medimos l a

rentabilidad n i el riesgo de la prActia recomendada,



que s e debe continuar con otras p r u e ba s .

ANAL ISIS DE RETORNOS MAR6INALES

se debe primero de

10"5 tratamientos d omLne.do-s , es decir·~ aquellos

tratamientos .q ue dan un rendi miento menor 0 igual que otro a

un ma y o r cos t .o ,

En la fiqura No. 2 , se aprecian unidos por u na l inea los

tratamientos no dominados. El mejor tratamiento desde esta

punta d e vista es el de 750 k g . de Nutr~n por hect'rea par

aAo~ y da una tasa de retorno marginal de 335.4%.

Esta tasa signifies que par cada colOn gastado en este

tratamiento el caficultor recupera la inversi6n de su colOn y

ganar~ ~3.35 colones adicionales.

Las tasas de retornos mafginales para cada tratamiento no

domimado se aprecian en l a figura No. 2 ~ Y es t~ d ad a po r la

pendie nte de la linea que une los puntas n o dominados .

ANAL ISIS DE RIESGO

El anAlis i s d e riesgo mide la v a r i e d a d de los datos obtenidos

en la experimentaciOn. Este\es importante perque tanto el

investigador como ~l caficul t o r conocer' cual es el riesgo

asociado a cada tratamiento.

Usand0 un criterio pesimista se calcula el peor rendimiento

obtenido en los 6 anOS de cosecha, y se calcula su beneficio

nete) . Luego se calcula el promedio de los dos peores para

cads tratamiento; adem~s se cslcula el c oeficiente de

variaci6n de cada tratamiento.



F~GURA 2; BENEFICIOS NElOS POR HEClAREA. PARA EL
ENSAYO DE SOL Y SOMBRA. Y NIVELE8 DE

FERTILIZACION. EN lURRIALBA. 6 COSECHAS.
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CDn estes tres par~metros s e decid e a que l l os

-;~

tratamientos que den l o s m~s a l tos paD res beneficios ne tos y

el manor coefic iente de var iaci6n .

Apl ican do es tos c r ite rios el t ratami en to que d a e l meno r

riesgo as el n~mero 6, como se aprecia en el cuadra No . 3 .

Cuad F'O No 3: Analisi s de riesgo para el ensa yo de
de fertili zac i6n c on y sin uso de
n,~gulada.

niveles
sombra

N~mere C .var M:i.n .imcl Pramedio Benefi.cio
Benefic. dos peores neto(*)

._.:.--._._.__._ - - -- - - - --- -- ._----
'1 27.19 111752.6 117.138.6 159778. 4 8
2 34.80 1085~.4.9 1.1.1302.9 .1654:33
3 4 2.31 92698.10 100061.91 .179882. 08
4 39.89 9 77726.10 100061.91 182964.48
0:: 37.23 103578.49 104993.72 173939.2,.1

6 27.19 128455.35 135737.55 186203.67
7 36.85 47403.0 51923.46 91063.23
8 54.93 69506 .. 9 7052 3.66 142995.73
9 5 1.90 7 6 5 7 5 . 9 78252.18 152121.17

10 56.50 6 8 57 8 . ~') 5 84':.296.94 .1. 562::',2.39
.1 1 61.54 6 i' .121.10 78484. 08 165631.42
12 53.98 81720.43 101698.39 .176683.06

J
_ _ __•__• • ••M _ _ • • • . _ . _ .__.... ..__•__• __• • • • • .... • •__• ... •

(* ) E xpresado en colones po r h~ctarea.

CONCLUSION

Luego de r e a l i z a do este peque~o a n Al i s i s , se conc l u y e que el

mejor tratam ienta desde e l punto d e v i sta econ6mico as el d e

apl ica r 750 k i l og ramo~ de n u t r a n pe r hectarea po r a~o.

En el an~l is is estadi s t i c o este t r a t a mi e n t o se a grupo e n la

prueba de Duncan en un segundo grupo .de promed ios.

Por tant.o, 1a recomendac i6n de este tratamiento~ bajo las

condic iones de la zona donde se rea 1 i za e l ens a yo es

acertada~ tanto t~nicacomo econ6mic amen te .
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Con el propOsito de asegurar que la investigaciOn

desarrolla ~or el programa sea transferible tanto t.cnica

como econOmicamente, se realizO un an~lisis ecanOmico a Ius

resultados obtenidos en este experimento al

af'1os .

cabo d e acho

El objetivD del experimento es el de " e studiar 12'1.

respuesta de dosis crecientes de fOs10ro, en presencia de una

los dem~s elemento!:',". Para

objetivo 5 e diseAO un experimento en blaques completes al

azar cen 10 tratamientos, donde el tratamiento 1 fue 0 Kg/ha

el tratamiento 2 fue 50 kg /ha de P Z05 , y asi

sucesivamente en dosis crecientes de 50 kg/ha has t a e l

tratami ento 10 que fue de 450 kg/ha de P 20e.

Existen muchas metodologias de analisis econOmico,

una d e las que 5e pueden ajustar es la desarrollada en el

"CIMI'1YT" por Richard Perrin en su manual ti t.ulado

"For-mu Lac Lon de F\E)comendaciones a de datos

agron6micos."; aunque 5e ha desarrollada para cultivos

anuales, aqui se pretende adaptarla a un cultivQ perenne como

Es t a met.odoloqia esta basadi::\ en la de



Presupue stos Parciale5~ pe r 10 que l o s r esultados miden el

e fecto e con 6mico de b i do e xclusiv a mente a l a ap li c ac i6n d e un

tratam i e n t o.

E1 a n2d isis e s t.a basado en as pec t.os

fundamentales: ben e fi c i os netos~ margina les,

an a l isis d e riesgo y probabil idades.

Para r eali za r el anal is i s se r e qu i e re d e una ser ie de

datos de precio de los factores involucrades. Como el

e x pet- i men to 10 que trata de determinar as eual 8 5 el ni vel

opti.mo para la aplicacion de fosforo~ el ~n ico costa q u e

var ia en e l anal isis e s el d e la fue n t e d e f6s f oro e mp l eada

y l as hora s hombre para a p lic a r cada nivel.

En este c aso l a f u e nte iua Tr iple Superfosfato cuyo prec i o en

el mercado~ en el momenta de realizar el analis is, fue de

~1246 e n pre s entaci6n de 50 Kg. al 46%~ por otra parte el

precio d e la hora hombre se estima en ¢ 54.50. E I nume r o de

horas necesarias para la aplicac i o n de este producto 5e

estim6 de acuerdo al modelo ~~ c o s t o s de producci6n de caf~

que ha real i zado el Pro~rama CooperativD ICAFE-MAG.

Po r o t ra p a r t e el pre ci o d el caf ~ fruta para l a c o s e cha 88 -89

sa estimO -que e n promed i o f ue d e ¢520 0 por Faneg a ( 2 58 kg.

cafC:§ f r u t.a ) , a este costo hay que disminuirle el casto de

rec o l e c c i 6 n y transporte d e la fruta para determinar el costo

de campo del caf~, el cual resulto en ¢ 3360 la fanega.

ba jo el supuesto de que

\



obtenidos per experimentaci6n , per tanto el c a f i c u l t o r no

o bte rr d ra l o s mismos resultados. 5 e disminulleron los

rendimientos obtenidos en un 25% .

Aunque el e xperimento est~ ubicado en una finea

productora d~ caf~ y no en una e staci6n experimental, se

a p lic a siempre u n porcentaje de disminuciOn del rendim iento

con el criteria d e que las practicas comunes y en especial la

del tratamiento e n analisis, son realizadas mas estrictamente

par el trabajador de la finca al es t a r presente 0 bajo la

aseso r i a del Ingen iero responsabl e de la i nvestiga c i6n .

El tema de c u a l BS el valor exacto de disminuci6n del

rendimiento BS muy extenso y pueden existir diversidad de

c r i t e r i o s , per el10 S8 tratara en otro articulo posterior .

En la figura No. 1 se presenta, el beneficio neta par

he ctarea en el eje de las y~ (Izquierda ) y el casto variable

po r hectarea en el ejs V2 (Derecha) pcir cada trat~miento.

.Co mo la ~nica fuente de costa es el diferente nivel de

aplicaci6n de f6sforo, el beneficia neto representa la resta

del . ingreso tota l per hectarea debido a la venta de caf~

men o s los costos de aplicaci6n del f6sforo , e sta es asi

porque los demas c o s t e s se asumen como constantes al afeetar

todos los tratamientos per igual .

Es impor tante apreciar en la figura que el costo crece

e n una forma lineal, conforme aument~ el nivel de aplicaci6n

de f6sforo, mientY"as el beneficio neto ( d e b i d o al



FIGUM 1 .BENEFICIOS NETOS PARA EL
EXPERIMENTO DE NIVELES DE FO$FORO(NM101)
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ren d i mien t o ) es muy var iab le en s u res pue s t a .

E l beneficia neto por hec t~rea mAs al t o se obt ien e c on

la aplicac iOn del tratami ento No.2 (50 Kg . de P20~/Ha.) y es

muy similar con el tratami en to No .

perc a un mayor c osto.

Ha.sta aqu:L, 1a l Ogica nos indica q ue el t r a t a mi e n t o m~s

econOmico es el No.2.

Para efectuar el an~lisis de retornos marg inales debemos

de determinar cuales tratamientos son dominados. Un

beneficia netot ratamienta daminado es aquel que tiene un

manor que el nivel anterior a un mayor costo.

En nuestro caso l os 8 nic o s tratamientos n o dominados son .

el 1 Y el 2 . Una vez de terminados es tos pun t.os n o

d o minados 5e precede a c a l c u l a r las t.a s a s de retorno

marg inal. La t a sa de retorno marginal cuantifica cu~l es el

incr-E?mento par"centua 1 en el ingreso debido a un cambia

porce n tual en el costo, al pasar de u n trataminto a otro .

Nuestro resultado indica que a1 pasar del tt-atamiento

1 al 2 se abtiene una tass de retorno marginal del

306. 5:~. Esto indica q ue al pasar d e l t ratamiento 1 al 2, per

cada colOn adicional que s e in vierta en la aplicaciOn de

f6sfo ro el beneficio neto se incrementar~ en apt-o>:imadamente

tn?s c o l o n e s ; par tanto se pagar~ el casto y el caficultbr

ganar~ t r e s colones m~s.

Aqui s e vue lve a verificar que e l t ratamiento dos B S el



mas rentable econOmic amente.

drr.~JA.;"i...is.....as.....i.i...€';2.g !L

Todo pareee indiear que el tratamiento 2 es el que 5e

deberia de recomendar~ pero antes de ell0 se debe de medir el

riesgo de dicha recomendaciOn.

Para tal sfscte se toma un criteria pe5imista; e s deci r' para

cada tratamiento se tama el peor valor de rendimiento y se

Ie c alcula el benefic ia neta~ esto nos da una idea de cual

eeria el beneficio neto s1 Ie sucediera a1 c aficultor el pear

de los resultados obtenidos en la experimentaci6n, tambi~n se

promedian los dcs rendimientos m~s bajos que se obtuvieron en

Ia investigac16n y 5e I e s calcula el beneficia neto, al igual

que 81 caso anterior.

,Ademas se c a l c u l a un coeficiente de v a r i a c i 6n a cada

tratamiento para determinar que tan

datos.

variable fueron los

La decisiOn 5e tomar~ entre aquellcs tratamientcs que

tengan un menor c o e f i c i e n t e de variaci6n y entre ellos la

dec isiOn se tomar~ de acuerdo ~l que tenga el beneficio neto

m~s alto en las da5 e valuaciones

( pe o r e s rendimientos).

pesimistas realizadas

De esta nos 8 ':5t a t"'emos los

investigadares~ del riesgo que coni leva para el caficultor la

adopciOn de la reccmendaciOn resultante con la investigaciOn.

Para el experimenta en cuestiOn~ los coeficientes de

variac iOn m~s bajos corresponden a los tratamientos 3~ 2 y 6



n~s pee: t i v amen t.E' ~ y entre el I a s el beneficia neto de

pE;?DreS rendimientos m~s alto corresponde al t.r-a taffJiel', t .o

los

.f:.) •,

a u n q u e hay que hacer una sal v edad y a que la diferencia entre

81 t ratamiento b Y 2 es mu y poco c o mo s e muestra a

cc.mtinuaci6n:

TRATAMIENTO

2

6

COEFIC. VAR .

81.10

81. ~H

B.N. (P.R.)

26032.11

2 6 4 0 3 . 52

por otra parte 1a decisiOn se inclinaria por e1 tratamiento 2

porque este · t i e n e un coeficiente de variaci6n m~s bajo,

adem~s de que los an~lisis anteriores se inclinan hacia el y

el beneficio neto a s muy similar al tratamiento No.6 .

Dado que e s t e es un experimento conducido en forma

cientifica y ha sido anali zado bajo la teot""ia de la

estad isti ca param~tt""ica, los datos obtenidos en el an~l i s i s

econOmico se pueden estandarizar~ pat""a determina r cual e s 1a

probabi1idad de ocurrencia de un resultado.

Como 1a tendencia de an~lisis es t""ecomendat"" e1

tratamiento se han ca1culado las probabilidades de que

el peot"" rendimiento, 81 promedio de los dos peot""es

rendimientos, el mejor rendimiento y por ~ltimo que no ocurra

el me j o r pero tam poco el peor rendimiento de este tratamiento



en pat-tieu I ar .

La probabilidad d e que ocurra el me j c:lr r-f-.?nd imiento es

P ro co r r a 10 major ) :::: 0.0233 , can ella indicamos de que al

realizar e st e experimen to 100 vaces, 2 veees de esas 100

obtendremos ~l rendimiento m~s alto de los promedios.

La probabilidad de q ue acurra al pear rendimiento

P (ocurra 10 pear) :::: 0 . 1 3 7 9 . 13 veces d e 10 0 t-a patic ion a s

suc eder~ e l peor ~endimiento.

La probabilidad de que acurra el promadio de los des m~s

bajes r e n d i miantos a s,

0 .1 6 6 .

P (ocurra promedio da dos m~s b a j o s ) ::::

Par In ti mo la probabilidad de q u e no ocurra al

rendimiento m~s alto pero tampoco m~s baJo eS P (baJo < P <

alto) :::: ·O.83B8, valor que indica que el 84% de las veces q ue

repitamos al experimento obtendremos resultados buenos, que

no son l os ma jor es paro tampoco los peares.

La matodol ogia empl a ada as una buena a l t e r n a t i v a para

realizar anal isis economica d~ la investigacion, aLlnque la

misma falta · ~j 0s ta r l a al cultivo del caf~ par ser aste u n

cultivD peranne can una produccion anusl.

Con es t a luega de realizada el an~lisis

acon6mico de esta e :<perimento, el tratamiento que resulta ser

al mejor dasde Ese punta de vista as el d e apli car 5 0 Kg . da

P:;;zOe/Ha al ana .

Este resultado va r i f i c a y amplia al r-I?sl.ll tado df:~ 1

. ....



an ~l i s i s estadistic o .

Adem~s e l t r a t a mi e n t o 2 ( 5 0 Kg !ha ! a~ o de f6sforo),

pre sent6 . al cabo d e los ocho a~os d e a n a lisis u n

c omportamiento similar a~o t r a s a fio . Per otra parte si

hacemos a l lade los cr ite r i o s pe s im i stas ( e . q. peor es

rendimientos) ~ y los optimistas' ( e . q . mejor rendimiento),

estar iamC5 esperando un resultadc que en promed i o es bueno, y

la probablidad de obtener un resu l tad o bu e no c o n el

tratamiento 2 result6 ser bastante alta ( 84% ).

Fina l me nte , Ia conc lusi6n resu ltants se resume en que

una d osis de 50 Kg por hect~rea par a~a de f6sforo es la mas

e con6mica, can los precios actuaies de los factores

i n v o l u c r a d o s , ' y de acuerdo a los an~lisis efectuados es la

menos ri e s g o s a de recomendar y ti ene una alta probabilidad de

dar un r~sultada buena (econ 6micamente rentable ) 5i s e acata

l a r ecomendaci6n per parte del caf icultor.
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PROLOGO

En la ~poca actual con la nueva tecnologia , la caficultura ha

dejado de ser una actividad en la que el productor trabaja

por intuici6n 0 costumbre, para convertirse en una empresa

donde se emplean metodos y tecnicas precisas con el fin de

obtener el maximo de producci6n y de ganancia.

A pesar de este gran avance tecnol6gico , la realidad es que

muchos productores de cafe, no llevan reg istros de sus

ingresos y gastos, desconociendo por 10 tanto 5i la actividad

cafetalera Ie es rentable.

El Instituto del Cafe de Costa Rica , pretende dar a conocer

por medio de este manual un sistema sencillo de registro de

ingresos y ga5t05 , a traves del cual pueda determinarse al

final del periodo, la ganancia 0 perdida de la empresa .

La informaci6n que anote en estos registros puede ademas

compararla con la de otros perfodos y tener mayores elementos

para manejar su finea cafetalera y Ie ayudara a tomar las

decisiones necesarias con e1 fin de obtener una mayor

rentabilidad.

i
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LOS REGISTROS .GONTAllL~S

1. DEFINICION

Un registro contable se puede describir como un grupo

de hojas de anotaciones simplificadas de las activiaades

de la finea, que agrupan las transaeeiones de acuerdo

con algunas earaeteristieas eomunes (tipo de labor,

aetividad de produeei6n, etc. )

2. OBJETIVOS, .

Los objetivos mas importantes de los registros eontables

son:

a) Obtener los datos neeesarios para desarrollar una

eficaz administraci6n de la finea.

b) Comparar los resultados de la finea de un periodo

con otro.
l

c) Ayudar a obtener la info:r:maci6n requerida para conse-

guir un p res t.amo ,

d) Medir los logros alcanzados en un periodo detenninado.

e} Cmnplir eon los requisitos de la declaraci6n del

impuesto sobre la rcntu-:-

3. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

3.1 IDENTIDAD DE LA EMPRESA

Establecer una identidad eontnble consiste en dife

renciar las transacciones que conciernen unicamente

a la f Lnca de las que corresponden a la familia.

Por 10 tanto el caficultor debe establecer un sis-
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tema de anotaeiones espceifieo para la finea, y

si Le interesa eonoeer Ius cntradas y salidas de

la familia, naturalmente vara 0110 debe establecer

un sistema eontable indepcndicnte de la finea.

3.2 PERIODO CONTABLE

Las anotaciooos realizadas deben corresponder a

un periodo que facilite 01 ami1isis de los datos

que se obtienen en e1 proccso de transfonnaci6n

de los insumos a producto. En el cultivo del cafe

se recomienda utilizar 01 ano cosecha que va del

primero de abri1 de un ana a L 31 de marzo del si

guiente ano ,

4. MODELOS DE REGISTROS

Los registros . de ingresos junto con los registros de

gastos eonstituyen 1abase de La contabi1idad simplifi

cildu.

4.1 INGRESOS

Los ingresos de la empresa agricola son e1 resulta

do de ·vender la producci6n obtenida y de alquilar

el servicio de algunos de los f acto.res de produc

ci6n (tierra, maquinaria, etc. )

Los conceptos mas importantes dentro de esta eate

goria para una finea eafetalera son:

- Venta de cafe en fruta
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1/ - Prestamos recibidos a corta plazo.

Venta de otros productos ( na r a n j a s , p Lat a noa ,

etc. )

- Otros ( a l q u i l e r de equipo, maquinaria, tierra,

~tc. ) _

En el cuadro NQ 1 se muestra e L formato de un re 

gistro de ingresos con los datos del siguiente

e jemp.Lo ,

Ejemplo NO 1

El 10 de noviembre de 1987 sc rccolectaron 5 dobles

hectolitros de cafe maduro (1 doble bect.of.Ltro

= 10 cajue1as) e rrt re qa ndoao cl cafe en 1a finna

beneficiadora X, recibiendo un adelanto de ¢2.000, -
/'

por doble hectolitro.

Se incluyen los ". prestamos rccibidos a corto plazo

(prestamos a consumirse en c1 mismo periodo contab1e

en que se adquiere n) , a pesar de no ser ingresos

en el estricto sentido contable, csto con el objeto

de que queden registrados .

Lo anterior implica que las amortizaciones a dicho

prestamo deben registrarsc como un gasto, ann cuando

no correspondan a la definici6n de gasto que da la

teoria corrtab'Le ,



CUADRa 1.

4

MODELO DE .REGISTRO DE INGRESOS

PARA CULTIVOS

FOCHA .CANTIDAD 1/ DESCRIPCION DEL UrnESO PRFX:IO
'IOTI\L

tmTARIO

-

10-11-87 5 n.bect , Venta de cuf6 raaduro a la 2.000 10.000
fiIma mmficiadorn X

. . -

1/ Ntnen> de unic"Ja<Es de p.t:Od\x:to goo se obtiem.

UnidaOOs: en cajualas, dob1es OOctolit:.:ros, famgas. etc.

-1 • 2 GAS '!'OS

Los gastos son todas aqucllas cantidades de dinero

que paga la f inca 0 productor por La compra de

los recursos necesarios pazn 11evar a cabo la

producci6n.

No se deben confundir con La compra de activos.

Losrubros mas importantcs para una fi nea de c a fe

son:

- Mano de obra (contratada y/o familiar)

Agroquimicos (f~ertili~.::lntes, fungicidas,

insecticidas, herbicidas,nutrientes foliares

y otros productos quimicos.

- Material vegetativo (almacigo)

- Recolecci6n
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Transporte

Alquilcr (maquinaria y cquipo, terrenos,

etc. )

- Depreciaci6n (equipo e instalaciones)

- Mantenimiento (equipos, cercas, caminos,

etc. )

- Impuestos (territorial y otros)

- Amortizaciones a prestamos a corto plazo

- Intereses

- Seguros

- Otros (Ej.: Gastos Administrativos ) .

AI igua1 que en e1 caso unterior, 01 formato es

variable.

A continuaci6n se incluyen algunos mode1os de

registros de gastos,

por concepto de:

desglosandolos en gastos

· Mano de obra ( c ua d r o 2 )

· Agroquimicos y materia1e~ (cuadro. 3)

· Reco1ecci6n de cafe (cuadro 4)

• Transporte (cuadro 5)

Gastos Generales (cuadro 6 ) : comprende

alquileres, depreciaci6n, mantenimiento,

impuestos, segur~s, amortizaciones a presta

mos a corto plazO ,, ' gastos de administraci6n
e intereses p res t.amos a corto plazo.

Para una mejor comprensi6n del lector so presentan

ejemplos con cifras figuradas de una explotaci6n

de cafe.

Ejernplo NQ 2

El dia 20 de mayo de 1987 so hizo la ap1icaci6n
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del fertilizante . para 10 Cllill se necesitaron

3 jornales con un costo de ~250 colones por jornal.

(Ver cuadro NO 2)

CUADRO 2. GASTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA

F1DIA CANTIDAD I.ESCRIOCION DEL Gl\Sro PROCIO 'lO'l.2\L
WITARIO

20-5-87 3 jormles Aplicaci6n Cb fcrti- ¢250,OO If]50,OO
lizantcs

.

Ejemplo NO 3

El 14 de mayo de 1987 se compraron 450 kilogramos

del fertilizante f6nnula 18-5-15-6-2 (9 --: ~' sseos - )

con un costo unitario de 12,85 colones por kil.o

gramo.

Por concepto de transportc sc paqaro n lJ22S, 00.

(Ver cuadro N03 y NUS)



7

CUADRO 3. GASTO POR CONCEPTO DE AGRQUIMICOS

Y MATERIALES

o

FEOlA CANTIDAD DESCRIPCION DEL Gl\S'lO PRECIO '.lO'lN.
UNITARIO

..-

14-5-87 450 kg. Fertilizante f6Ir:lU1u 12,85 5.782,5
18-5-15-6-2

Ejemplo Nt! 4

El dia 10 de noviembre de 1987 ~e pag6 la recolec

ci6n del cafe a raz6n de ~4 0 por c aj ue l a y por

concepto de transporte se pagaron ¢200,OO.

( Ver cuadros Nt! 4 Y NQ 5)
.. . ~. ::)

CUADRO NQ4
i ', ' . .

GASTO POR CONCEPTO DE RECOLECCION

FECHA CANTIDAD DESCRIPCION DEL Gl\S'lO I PRECIO 'lO'I2\L
UNITARIO

===.._.

10-11- 8T 50 cajoo- .Pag:> por tecolccci6n ~O,OO ¢2.000
Las . 1/ 00 cafe

-

- -

1/ Ver cuadro NQ 1



CUADRO 5.

8

GASTO paR CorK~EPTO DE TRANSPORTE

-
F1DIA DESCRIPCIOO DEL GAS'ID 'IOTAL

- .

14-5-87 Transporte de 450 Kg. de ~225,OO

fertiJ.izante

10-11-87 Tramporte de 50 cuj\Elas '200,00
de cafe

Ejemplo NQ 5

El dia 15 de enero de 1988 sa pago '500 de impues

to territorial y se cance16 ill banco de Costa

Rica la suma de ¢1.500,OO po= ccncepto de intere-

aes ,

( Ver·,cuad.ro NQ 6)

CUADRO NQ6. GAS TOS. CmUmALES

FlDIA DESCRIPClOO ])E[, Gl\5'IO 'IDl2\L

15-1-88 PagJ del inpEsto tc::n'"ito- esoo,OO
rial

15-1-88 Carx:'e1aci6n de Lntercsec ill ¢10500,OO
al BaIOl de Costa Rica

I
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5. RESUMEN DE PERDIDl\S Y GANl\NCIAS

Los datos que se anotan en los registros

diarios de ingresos y gastos, pueden ser

agrupados y sintetizados anualmente en un

cuadro resumen.

Equematicamente podemos representarlo asi:

INGRESOS - GASTOS = UTILIDAD 0 PERDIDA NETA

Utilidad si los ingresos son superiores a

los gastos, perdidas si los gastos son supe

-r i o r e s a los ingresos. (Ver pagina NO 16)

...



ANEXO

HOJAS DE REGISTRO PARA SER

UTILIZADAS POR EL AGRICULTOR

. / .
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INGRESOS

FIOCA: AnO COSEOIA:---------------.,..--- ---~

.. ...
I

II I PROCIO . ' .., . ' IDTAL I,

11"'·'1FOCHA .CANTIDAD DESCRIPCION.:IEh I~O· . ,DNITAR!O ; ..

!

I - _.
;

-

i
!

.

I
i

-

,
• I\

• i

I i !,

1/ tNIDAIm: cajlE1.a, dobles hecto1it.ros, famg<13, etc.
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GASTO POR CONCEPTO DE f.1ANO DE OBRA

FIOCA: l\l"b CCSECHA: _

, I
I t
I PROCIO '.lO'mL

FmIA CANTIDAD 1/ DESCRIPCION DEL Gl)S'lP UNI'.I7\RIO

h

-

- -

-

.

.

I

11 IJoras hanbre 0 jormles
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GASTO POR CONCEPTO D~AGROQUIMICO~ Y MATERIALES

FIOCA:,~__",",,-- ~ , 1lI1O casOCHA: ~

PRF£IO1
, .

FID1A CANTIDAD 1/ IJESCRIR::ION DEL Gi1S'ID ImTARIO

-

-- , ,

,

I

-,

,

- "

_...

e. 1

1/ Kilos, litros, galoms
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GASTO POR CONCEPTO DERECOLECCION

FII~l\.: 1\1:'"]0 COSECHA:
-_...-.......---------"'---~- -------

, .
i ( PRECIO 'IO'mL I

FECl-JA CANTIDAD 1/ IDESCRIPCION DEL Gi!S'ID
I UNI'mRIO iI

I i=

I

.[
I

I

-

I
. _!

.

- . .

I • II !

1/ Cajue.la, farega, doble rnetolitro



14

GASTOPOR CONCEPTO DE TRfiNSPORT~

F'Il'l:A: roD caiECHA::----------'-------- -----

.
PECHA l DESCRIPCION DEL Gi\5TO I TOTAL

I
0 -

._-_._~

>

-I
- - _ ...- .

--....-.._..
I

,

-

I

I 0'

I

~
, ,-

.....

!

--,

~-......--------'----~---_._--
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GASTOS GENERl\LES

FIlCA:
---~-----------------_............-

. h'b CC6FX1IA: _

F1DfA ~ION DEL Gl\S'ID IDl'AL I

-
.-

-

~---'--

-

I



RESUMEN DE .I NGRESa S Y G~5?OS EN EL ANa casECHA

16

FIl'CA:._~_.__~ ~__ . . i\ilO <XSEniA:_~ _

i
I
II
"I
I
f
I
/'
i
i

~~ 00 ~e en fn1ta~. ~.......... ...........-............,~ ...~~._.___'_"'_ ~.........._......._........... _

pm~anosJ¥cibi.dos a corto plazo .

venta de ot:ros P~1d:cs 1verpciq, 3 ).

otros ever reg.3} .

~ de obra

Rec:olecci6n de cafe

1/ Gastos .C£mrales

ot:J:us

qr.ILIDAD a PERDIDA

'.,
'lbtal Ingresos

'Ibtal Gastos Ie~IDS)

UffLID)ID a PERDlDA

'1/ Alquileres, depn..-:>ciaci6n, mantcnimicnto, .inpoostos,

seguros, anDrtizaciores e iiJt.e.reses a pmstarOOs <E. . I

·cort'O~ p.1ai.o y:.:,ga&tOS .{b' aaninistJ:aCi6n.



I
INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA

AESTADI STI CAS CAFETALERAS.

Material preparadc para los participantes del VII
Regie.mal s.obre Fundame,!..tos de 1a Ca'f I cu l tura Modet-na .
Tu~rialba. Costa Rica .

I' •

Curso
CATIE,

Ju l i c. 1 9 9 0 .
~..



I NTRODUCC I ON

En el presente documento se inc l u y e n
cafetaleras actualizadas a escala mundial y
~nfasis en los paises miembros d e PROMECAFE.

Se i nc l u ye informa c iOn sobr e producciOn,
consumo y c omerci a l i z a ciOn en g ene r al .

estadisticas
con especial

e x por tac ion e s ,

Este material es de
serie de par~metros que
12 situ2ciOn cafetalera

gran util ida d puesto que a po r t a
permiten tener una visiOn general
de los diferentes pa ises del ~rea .

una
de

Se prepar6 e xclusivamente para los participantes del VI r
Curso Regional sobre Fundamentos de l a Ca f i c u l t u r a Moderna.



CUADRO 1
.

PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL
DEL CAFE

(En abril de 1990)

Miembros Exportadores (SO)

Angola
Bolivia
Brasil
Burundi
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Etiopia
Filipinas

Ghana
Guatemala
Guinea '
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Jamaica
Kenia
Liberia

Malawi
Mexico
Nicaragua
Nigeria
DAMCAF
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Rep. Dominicana

Rwanda
Sierra Leona
Sri Lanka
Tanzania
Tailandia
Trinidad y Tobago
Uganda
Venezuela
Zaire
Zambia
Zimbabwe

I · Inc1uye Benin, Carnerun, Rep. Centroafricana, Congo, Costa de Manll, Guinea Ecuatorial, Gabon,
Madagascar y Togo,

Miembros Importadores (24)

Australia
Austria .
Belgica/Luxemburgo
Canada
.Chipre
Dinamarca

Espafia
Estados Unidos
Fiji
FinJandia
Francia
Grecia

Holanda
Irlanda
Italia
Jap6n
Noruega
Portugal

t.

Reina Unidos .
Rep. FederalAlemana
Singapur
Suecia
Suiza
Yugoslavia

!,.
t

FUENTE: Organizacion Internacional del Cafe, 17 de abril de 1990.

/

\
;'

.'

. ~ ...



PROMECAFE . AREA SEMBRADA Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PAI SES MIEMBROS

DE PROI"IECAFE .

COSECHA 1989-1990

f!!3EEi
mi les hec:tan?CiS

P RODl)CC) Ol'-t
miles sacos

60 kg .

REND I MIf=:NI0S.
Promedio 5 c o sec:ha s

S:,.:=. /E36 a 89/90
I<G/HA

~OSTA fUCA 101 '-' 4::.0 1 52 4.<:.

EL SALVADOF: 171 r, 375 836..::'

:-IONDURAS 136 1. 740 712

8UATE M?)LA 270 :::~ 000 685

1EX I CO ::.3<) ~1 000 cl8 3

III CAF:AGUA 97 650 4 36

:'ANAI1A ..,-c:: zzo 426"':' 1._,

,~EP • DOMINICANA 1 33 840 47~8

3UB- T OT AL 1 4 7 3 .1 6 275

m AS IL

~OLot1B I A

)UB-TOTAL

rOT AL MUNDI AL

3 4 6 0

1 077

4 53 7

12 2 93

26 000

13 000

:::;9 000

93 800

511

740



PROMECAFE . PRDDUCCION EXPORTABLE Y CONSUMO DOMESTICO

COSECHA 1989 / 1990

f:::.B..QPUJ;.C !JJ.t~Lt!.~JN.QJ ..6L
Ex p o r- t. a b Le

miles sacos 60 kg.

CQ!'lSUMJ2......DOljI;;§J::..I GO
mi l e s sacos 60 kg .

COSTA FnCA 2 188 262

EL SAL',/ADOR r ·o 206 169..::.

HONDURAS .1 512 228

GUATEI'1ALA 2 690 310

11EXlCO 3 .100 1. 900

N I C{4RAGUf~ C ' J 1:' 85""CO \0.0'

PqNAMA 1.45 "7 5

REP. DOl1 I NI CP,NP, 5 1::::; -r ,.. " 'Y
·.~., L I

SUB--ToTAl... .12 91<i ::.:- :::;;5 6

~

i BRASIL. .1 s 800 .10 2 00
~

COLOMB I f.'1 10 ·:.f30 2 070

pUB--TDTAI.... ;:~6 ~13() 12 270

~:.

TOT AL 1'1UNDIAL 6 e} 6 45 2 4 15~.



PROMECAFE . CONSUMO DOMESTICO DE CAFE POR PERSONA

EN L I LDGfi AMOS

PAIS Af~O 1988

COSTA RI CA 5, ez

EL SALVADOR 2 , 0 0

HONDURAS 2,08

GUATEMALA 2 ,07

MEXI CO 1,.18

NI CARAGUA 1,48

PANAMA .1,11

REP. DOMIN ICANA 2, 76

BRASIL

COLOMBI/4

--:1'" "-'o"._' , ..:.:.~
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PARTICIPACION RELATIVA EN EL VALOR TOTAL DE LAS
EXPORTACIONES DE CAFE SEGUN GRUP08

AAO CALENDARIO 1989
(Mlembro8 con derecho acuota bAslca)

25 ,56

BRASILEIQOS Y
OTROS ARABICAS

18,96
ROBUSTAS

SUAVES COLOMBIANOS
OTROS SUAVES

31.6
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MIEMBROS EXPORTADORES
EXPORTACIONES A TODO DESTINO

VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES Y PRECIOS
(Promedio por kilogramo)

Periodo de julio ajunio 1980/1981 a 1989/1990

Periodo 12 meses Exportaciones a Valor FOB de las Precio FOB
julio - junio todo destine exportaciones (centavos US$

(millones de US$) (biUones de US$) 1 por kilogramo)

CUOTAS EN EFECTO
1980/81 58,9 9,4 262,17
1981/82 61,6 8,2 220,22
1982/83 64,6 8,8 224,57
1983/84 69,6 10,4 246,09
1984/85 70,1 10,7 251,74

CUOTASSUSPENDIDAS
1985/86 68,3 13,3 318,91
1986/87 67,0 11,3 280,00

CUOTAS EN EFECTO
1987/88 69,6 9,3 220,43
1988/892 64,8 9,3 233,91

CUOTAS SUSPENDIDAS
1989/903 70,0 5,6 130,43

1 Promedio de 12 meses julio ajunio.
2 Estimada.
3 Prediccion.

FUENTE: Organizacion Intemacional del Cafe.
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IMPORTS BY IMPORTING MEMBERS FROM ALL SOURCES
APRIL-MARCH 1984/85 TO 1989/90

•
( (000 bac.)

~•. ----------------------------------~---------------------------------_._-------------------April-March

-_._------------------------------------------.---------------~: .

l.portlD, M••ber 19S4/85 1985/86 1988/87 1987/88 1888/89 19811/90~ ,

-----------_.-_---------------------------------------------------------------------_._----•
'I'O'I'AL 13 au 6'1 310 63 651 11 064 66 395 74 682--- .~-----

U.I.A. 11 ItS 20 867 18 08e 21 1811 16 816 ' 22 818.............
I.I.C. II 115 31 158 30 329 33 ?to 34 4611 35 637-- -- ------ --r~--

",

8I1,1ua/Lux••bour, 1 941 1266 1 795 2141 2 026 ..'2 07& 1/'

Dluark 185 1 OZI 906 1 OU 970 1 015

'ruce lOS 15 832 5 1532 6 0&4 6 ,187 6 050

QeI'UllJ. p.a. of I Ole 117& 9 778 10 6G8 11 264 12 001 ;i

Greece ; 110 483 31111 . US 611 534 1/
.!

INland 110 110 120 126 119 116 1/

I tal, 4 103 4 834 . 4 204 4 651 4 498 4 623

••tllerluda a '81 2830 Z 693 3 066 3 001 , 938

Pol'tdlal 341 148 309 444 450 530
r,'
~: Bpa1D 1 808 I 021 1 981 a 381 2 fi62 2912

~
.

lID1ted llu,do. a 851 Z 668 2612 2813 2 ,784
\

27C3
; .r t

'. Other l.~rtln, Ne.ben 13 541 14 485 14 258 18 038 16'111 18 207. : ----,,-._------.-------------- -....---
\

AUltraU. 700 195 891 784 731 , 73% 1/. .,

Auatrl,~ 1 023 1 187 1 068 1 167 1 458 1 578
~. "-
~'~ canada 1 832 2 073 187'1 2247 2 034 Z 126
r

43 38 38 40 65 4& 1/f CJpI"O.. ,
,',

" rUI I 1 ·1 1/ " ,.1 I'f
f "

t
rlDlud 1 088 1'·0" 818 1 131 1 108 1.055

} .:

4 118 4415 fi 336 4 986 6 '161;" .•.Japu 4 IU ... ,' , " .

f"., .
~, f lorw.. 720 765 678 737 . 686 '169

li: '~

f"·;
;

t : liDCapor. 1051 1 018 2/ 895 2/ 723 2/ 486 2/ 4~' 1/ 2/
~:.

. .

'"" a'''D 1 180 1 730 1 492 1 682 1 810 -1 '103 ,,'
.~,,:. .. .-
~{ &wit••dud 1 066, 1 183 1 133 1 236 1082 : 1 136

".- ... ... .. it
,j.

t lqo.1."I. ,I. I 340 273 9&3 860 88. "8U 1/ :,
~ . .
J.

." ....•....._---------------------------------------------.-------------------._------------- . . ..
--

Due to rOundlni the totala .., not al,,&,. reflect the .u. of the relennt co.poneat.

• P...ll.ln....'.JA.. than 500 bact .. ...
letI_ted
IDClud.. ..tl••t.d laporte fro. ladon,.la



CONSUMO DE CAFE EN PAISES MIEMBROS IMPORTADORES
DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE

A~O CAFETERO 1984/1985 A 1988/1989

(miles de sacos de 60 kilogramos)

Miembro importador 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89

TOTAL 55.764 57.087 58.940 59.303 60.836 1

Estados Unidos de America 17.930 18.148 18.004 17.645 18.693

Comunidad Econ, Europea 26.120 26.390 . 27.419 28.083 28.685

Belgica/Luxemburgo 1.155 1.274 1.154 1.318 1.105 1
Dinamarca 937 955 845 911 8941
Francia 5.115 4.988 5.326 5.396 5.1771
Rep . Fed. de Alemania 7.046 7.107 8.2'18 . 7.869 9.024
Grecia 527 398 .421 508 5621
Irlanda 91 104 94 108 981
Italla 4.381 4.525 4.219 4.266 4.301
Holanda 2.263 2.291 2.513 . 2.550 2.3391
Portugal 349 326 380 435 4491
Esp;siia 1.852 _ 2.160.. 1.904 2.377 2,497
Reina Unido 2.404 2.262 2.285 2.345 2.239

Otros miembros importadores 11.714 12.549 13.517 13.575 13,458

Australia 591 568 726 698 6541
Austria 911 962 970 998 1.307
Canada 1.835 1.811 1.724 1.865 1.831 1
Chipre 29 16 37 39 431
Fiji 1 1 . 1 1 11
Finlandia 995 970 1.004 934 1.069
Japan 4.050 4,486 4.996 5.080 4.798
Noruega 716 718 733 697 6861
Suecia 1.652 1.558 1.572 1.663 1.4661
Suiza 678 719 756 794 867
Yugoslavia 256 740 998 806 7361

.~ Importaciones ne tas mas menos cambios de inventarios .
• Importaciones netas mas menos cam bios de inventarios.
1 Es t im ado ,
FUENTE : Org anizacion Internacional del Cafe.

Documento ED 3197/90 (c) 26 de enero de 1990.

" ....

...



.;

CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PAISES MIEMBROS
IMPORTADORES DE LA OIC DE ENERO A DICIEMBRE 1984 A 1989

EN KILOGRAMOS

Miembro importador 1984 1985 1986 1987 1988 1989

TOTAL 4,32 4,34 4 ,35 4 ,58 4,51 4,60*

Estados Unidos
de America' 4,71 4,65 4,41 4,52 4,40 4,51

Comunidad Econ.
Europea 4,74 4,89 4,93 5,23 5,22 5,24

BelgicafLuxemburgo 7,25 7llJ 7,13 6,92 7,06 6,50
Dinamarca 11,05 11,04 11,00 10,65 10,20 10,74
Francia 5,39 5,47 5,49 5,8~ 5,78 5,68
Fep, Fed . de

Alemania 7,03 6,84 7,38 8,17 8,26 8,47
Grecia 3,00 2,96 2,18 3,00 3,16 3,07

1 Irlanda 1,48 1,59 1,81 1,59 1,85 1,64
Italia 3,89 4,93 4,37 4,51 4,40 4,51

. HoJanda 9,46 9,41 - 9,65 10,48 9,89 9,12
Portugal 1,96 2,20 .. _ 1,66 _ 2,63 2,37 2,59
Espana 2,92 2,74 3,45 3,25 3,60 3,98
Reino Unido 2,52 2,44 2,41 2,48 · 2,45 2,29

Otros miembros 3,28 3,19 3,46 3,72 3,60 3,77

Australia 2,44 2,10 2,24 3,01 2,27 2,51
Austria 7,73 7,34 7,75 8,17 8,01 10,56
Canada 4,27 4,41 4,16 " 4,19 4,21 4,25
Chipre 2 2i87 1,34 3,18 4,26 3,30
Fiji 0,17 0,09 0,09 0,G.8 0,08 0,08
Finlandia 14,59 10,09 12,04 12,61 11,68 12,82
Japon 2,00 2,14 2,23 2,44 2,49 2,50
Noruega 10,39 10,47 10,13 10,81 9,19 10,16
Singapur 2,35 2 2 2 '1 '1

Suecia 11,29 11,60 11,64 11,71 11,08 11,01
Suiza 6,04 6,17 6,59 7,10 7,88 8,62
Yugoslavia 0,89 0 ,58 . 2,31 2,52 2,11 2,14

;
• "Pre liminar.

i 1 Basado en estimaciones realizadas por el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. -.

2 'Las re-exportacio nes excedieron a las Imporiaciones en esos afios.
FUl£NTE: Organizacien In ternacional del Cafe.

Documento ED 3~06/90. 4 de mayo de 1990.
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