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En el presente  infoi:me se describe el desarrollo de las actividades 
de cx>nservaci6n de suelos en el cant6n de Puriscal, cate parte de la cuen 

• ca del R1'.o  Parrita Fstas actividades  fonnamn parte del PJ:oqrama  de COn 
servaci6n de Recursos Naturales  (OORENA) , erprerdirlo por el GobieJ:IX> de 
costa  Rica,  ejecutado  por  la Direcci6n  General  Forestal del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería con la asistencia téatl.ca de la Organizacidn 
de las Naciones unidas para la h]ricultura y la Al:imentaci6n  (FAO) me 
diante su proyecto PNUD/FNJ/CCS/79/00 1 ".AIX> a la Ejecuci6n de los Pro 
grama.e:;  R>restales  Prioritarios" 

 

Durante el período de marzo de 1984 hasta setiembxe de 1985 se xea 
lizaron obras de ex>nservaci6n en 115 hect de pe:rueños aqricultores 
principalmente en parcelas dedicadas al cultivo dé tabaex> los  trabajos 
realizados en su mar parte son obras rnec&úcas sencillas, cate zanjas 
y acequias excavadas en las laderas, crmplanentanent.e hechas a mam 

 

En oanbllla.ci6n oon las medidas ex>nserva.cionistas se aplicaron ennien 
das para  nejorar  la .calidad  del  suelo Para s se contaba ex>n un fi 
nanciamiento, en su maría nediante un crédito otoi:ga:lo por <DRENA a:m 
bel.JOS intereses 

 

Se destacxS  la gran aceptaci6n p:>r parte de los agricultores de las 
reedi.das aplicadas 

 

Una estJinaCJ.6n del efecto financiero de estas medidas arrojd resul 
tados muy halagatorws, imicamo que la inversi6n pueda recuperarse rá 
pidarcente. 

 

I.a E!ll'aluaci6n de la calidad t€cnica de las obras y de la oi:ganiza,.. 
ci6n del trabajo revel6 algunas debilidades qlE se explican por la fal 
ta de experiencia entre los temicos y los agricultores 

 

En general, sobre todo en vista del corto tiemp:>  y la poca experien 
cia previa, se ex>ncluye qtE , a pesar de las def iciencias señaladas, se 
presentan grandes logros qlE destacan el alto potencial para co:nserva 
ci6n de suelos qtE  se da  en Puriscal. 

 

Sin embar9=>, quedan necesidades de ronitorear los trabajos realiza 
da;, de probar otras técnicas y de seguir con fo:onas atractivas de f inan 
ciamiento para introducir también prácticas ex>nservacionistas en otms 
cW.tivos 
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El c.anp:>nente ''Plan de Manejo de la cuenca del Rto Parrita" del Progra 
ma 'Conservaci6n de Recursos Naturales (OORENA)  .incluye la ejecucidn de va 
rias acciones inmediatas , que se dirigen a la soluci6n de problemas urgentes 
y a la vez sirven para capao.tar al personal del C'arp:>nente, ganar experien 
cJ..a y obtener ins'll'COS tknia:>s para el proceso de planificacit5n. 

¡ 

Dada  la alamante degradacidn  del suelo que se pmsenta  a gran escala 
en la cuenca se decidi6 dedicar una de tales acciones a la cx:mservacion de 
este  recurso 

 
El canb5n de Puriscal., el 4l:ea dome se ha ooncentraCk> la aoci6n i.rmedia 

ta de oonservaci6n de suelos,  se caracteriza por una topograf!a muy quebrada; 

pertlientes inferioi:es al 15 por ciento casi m existen, la nayor!a es enae 
45 y  80 por ciento, mientras q\E!  en varios  lugares  la inc1inaciliSn  del terre 
m sobrepasa el 100 por ciento 

Ios suelos de Puriscal por lo general son pesados cxm una textura arci 
llosa a frarxx:> arcillosa, en algunos sitios oon la presencia de gravas o pie 
dras Aurque la r.ta se clasifica CX>J1'0 Ustic '1'%op0lumllt , tamb:iAn se 
sentan suelos de la categoría Ustropept , adsnás en ps;¡ueñas 4i:eas Entisoles 
y Alfisoles La pro:furñidad de estos SU!los generalmente es r de 1 me 
tro,  aun:;¡ue  en el caso de  los  Inceptisoles y  Ultisoles,  la parte  inferior 
oonsiste de material. parental netai>rizédo 

 
El pranedio- anual de precipitación  es de 2  500 mm,  que cae en aguaceros 

con alta intensidad  casi toó:>  entre abril y dicierrb:'e oon la ma)Or  cxmcentra 
ci6n en seti.en'bre-<>ctubre y \lll per!odo relativamente seoo en el nes de julio 
oa registros de pzecip1taci6n ro se disµ:me, sin embargo, en cuanto a las can 
tidades diarias que se han da:1o,  la estaci6n meteoroUSgica de Santiago de Pu 
riscal. indica a:rrc cantidad máxima 132 mm, mi.entras que totales diarios  
res de 75 mn, se presentan en praned.io durante 1 3 d!as al año 

En  cuanto  al uso  de  la tierra predatú.nan  los pastos,  dedicacbs a  la 9ana 
der!a extensiva ocupando apxad.madanente el 60 por ciento de la superf icie. 
Existen algunas partes oon OOsques y charrales y lo restante -aproximadamen 
te el 18 p:>r ciento- se usa para cultivos· agr oolas CCJID caf4, caña de aztt 
car, ma!.z, frijoles y tabaco 

 
Ios agricultores de Puriscal son en su r.ta pequeños y nediams Apar 

te del café y del ti:lbaa:> , sus cultivos son de subsisten:::ia, lo que redurda en 
bajos ingresos 
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Entxe los cultivos anuales el taba.oo tiene la mayor rentabilidad y pro 

duce a11n ma}Ores ingrems que el café Por lo tanto oonstituye el principal 
cultivo para much::>s pequeños agricultoms   En el cant:OO de Puriscal se cul 
tivaban en el aro 1984 aproximadamente 600 hectáreas,de las cuales el 60 
por ciento p:>r el pxq>ietario, y el resto en fo.nna a1quila1a. El pxanedio 
del h'ea  cu1tivad a:>n tabaa:>  está entre 1 y 2 hectáreas por agricultor, re 
f lejamo el gran ntlme.ro de agricultores dependientes de este cultivo 

La producqi6n  se vende a las arpresas que lo iniustrializan y que amtra 
tan el cultivo antes de la sianbra y prop:>rc:ionan  asistencia técnica  Eil p:roduc 

tor • 

El tabaa:> se planta del aJmacicp al ter.tero desde finales de agosto has 
ta principios de octubl:e, s de la a:>secha de ma!z o frijol en la misma 
parcela Se a:>sechan las h::>jas de tabaa:> en el nes de e:rem 

 

Por el tenor que plagas y enfennedades  ataquen a las plantas ,i:educiendo 
así el valor de la a:>secha, se aa>stumbra cultivar el tabaa:> en foxma linpia, 
es decir desprovista de cua1qujer otro tip:> de vegetacidn. Fsta  ca.racter!s 
tica, auncda a las a:>rrliciones topográf icas y cl:imatol.6gicas de la zona, fa 
cilita el proceso de erosi.6n, ya que el suelo n:> presenta ninguna :resisten 
cia al iJrpacto de la lluvia, Cj\.E cae en tna}Or cantidad justamente en la 

ca cuardo el tabaa:> se eoouentra en los primel:os meses de su crecimiento 

'lbman:lo en cuenta esta situac:i.6n, se señala la en:>rne inportanci.a de rea 
).izar tm adecua.do pn¡>yecto de c:onservaci6n y mejoramiento de suelos, que se 
enfoca pr.im:!ramente en las parcelas dalicadas al cultivo de tabaa:> D:! ah! 
se ha llevado a cabo un proyecto de ayu:ia ca  y  f inanciera  a  los  agricul 
tores dispuestos a trabajar en conservación durante los años 1984 y 1985, abar 
.cando un total de 115 hectas 
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Cap tulo 2 

 

 

 
 

 

 

 

 
2  1 ORGANIZ.ACION  Y  FlNANCIAMIENTO 

 

2  1 1 Desarrollo general del proyecto 

Una vez tonada la decisi6n de que el <l:lrp:>nente entrara en la 
e:Jecuc.i6n de conservaci.On de suelos, se celebramn en marzo de 1984 
cinco charlas en diferentes i:x>blados en el cantdn de Punscal para 
poder apreciar la actitud de los agricultores En estas remio 
nes a las cuales asistieron mx>s 100 agricultores se proyectamn 
filminas de la F1+0 para la ororrociCSn. 

Cl>n los catorce agricu.lto:r:es quienes manifestaron el mayor in 

teres se :realizaron los pr:imeros trabajos en el año 1984; algun:>s 
de ellos partic.ipardo en el proyecto denostrativo en cxnjunto cxm 
la Republic 'lbbacco Canpany () Fsta cmpañ!a, que contrata a 
la ma:yor!a de  los tabacalm:os de Puriscal,  darostx6 su intex& en 
la divulgación de prc§cticas conse%Vacionistas, despá de que el 
CbnJ;X>nente .imparti6 un curso corto en oonseJ:Vacidn de suelos en 
tierras de ladera a los extensionistas que z:epresentan la CDtlpEll"i!a 
en la zona. DiclD proyecto datDstrativo que incl tanto la oons 
trucci6n de obras de a:>nservaciCSn de suelos caro la aplicaci.6n de 
emderrlas para nejorar la calidad de los suelos, se realizd p::>r ne 
dio de financiamiento c:orrpleto i:x>r la RIC y CDRENA; los ot:J:os traba 
jos  se financiaron oon crldito otorgad:>  por CXlRENA   (vease 2 1 5 y 
Pot , 1985) 

 
En el per.fodo de diciembre de 1984 a febrem de 1985 se organi 

zaron m4s reuniones para enseñar los trabajos efectuadas en 1984 a 
otros agricultores y pramver  las  facilidades de Clédito que les po 
dr a l:rindar CDRENA. Fstas  pro\10Célr0n  el inter&  de  80 agricultores 
m4s para trabajar en a:>nsavaci6n de suelos con cddito 

Resulta que hasta setianbJ:e de 1985 se encuentran 115 ha bajo 

un sistema de conservacidn de suelos, realizado con asistencia del 
cat;x>nente 

 
El  grupo de  técnicos  del Conp:>nente  se  fo:cma de 1 inJenj.em agr! 

cola y 3 asistentes a nivel meiio (Cl>legio .Agropecuario) Ademds se 
ha contado con la asistencia de un asesan:- de la FAO 

Para el transporte se dispuso de un veh!culo de doble traccidn 
y 2 m:>tocicletas 
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2 1 2 
 

 

Fuera de las parcelas denostrativas que cab!an dentro del 
p.royectc¡> dem:>strativo ex>n la Rl'C,  las parcelas a tratar fuemn 
escogidas por  pmpia  iniciativa de los agricultores Aurque ge 
neralmente m se recx:mien::Ia aplicar obras de oonservacidn de 
suelos que implican novimientos de tierra en pendientes Jnalt'Ores 
del 60 p:>r  ciento, en este caso se han aceptado parcelas en luga 
res que  a veces  tienen pendientes  hasta 100 p:>r ciento; cate 
mencionar que en estas partes  sdlo se sembraron barreras vivas 
(Ver 2 2 1)  sin involucrar  rerrcci6n de tierra. Fste hech:> se 
debe en parte a las a:nñici.ones f.!sicas del terrerx>, oonsi.der 
dose que en la zona de Puriscal existe muy poca 4:J:ea oon pendien 
tes suaves; por otro lado los tkniex>s responsables al m existir 
ninguna posibilidad viable para los agricultores en este tipo de 
suelo, aceptamn acoger las in:¡uietudes  de ellos de efectuar tra 
bajos de oonservaci6n 

 

Déda  la mayor  rentabilidai cxmparativa del cultivo de taba 
ex> se decidicS seleccionar sdlo pm:celas dedicadas a la mtaci6n 
de este cultivo oon maíz Hay ejenplos de cafetales aiyaoentes 
a esas parcelas que p:>r razones tknicas se incluyeron en el tra 
bajo 

 

2 1 3 Asistencia tkrú.ca a los agricultores 

Sin excepci6n, en tcxlas las parcelas el diseño del tratamien 
to fue hedx> por el personal tex> del cx:mponente, p:>r lo gene 
ral tanan:lo en cuenta los criterios del agricultor Tamb  el 
trazado en el carrp> se realizó a:mpletanente bajo responsabilidad 
de los tiex>s 

 

Se utilizaron en estos trabajos cl.uónetros (del ti:po SUUNro 
y del tipo ) , estadías marccdas de 3 metros , un nivel fijo 
de mam, c:intas  icas y caballetes (ver figura Nº  1) 

 
La realizacl.6n de las obras estuvo a carcp  del  agricultor 

miSTD, a veces oon la aytD.a de peones En  esta  fase el rol del 
'técniex> se l.unit:cS a una supe.tVisi6n ex>n la frecuencia de una vez 
por semana,  guiarño el trabajo p:>r nedio de ejenplos y oorrecio 
nes 

 

En cuanto a la de la ejecuci6n del trabajo, se ha apro 
vechado la estaci6n seca  (diclenbre-marzo)  para marcar las lineas 
dome se oostruir an  las obras, antes de la 1 siembra del ma!z. Con 
esta guía los agricultores dejaron un espacio sin senbrar para  lue- 
9', en un tie:npo ex>n suelo h'litedo y m4s dis¡x:mi.bili.dad de man:> de 
obra, realizar las obras ahí 



---------- 
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Figura 1 moos DE 'lRAZAOO <DN NIVEL y ESl'ADIA (ARRIBA) 

y <DN CABMJ:ErE l/ (ABAJO) 

!/ Segtín Su4rez castro, 1982 
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2 1 4 Ennieiñas 
 

Ya que p:>r efecto de la ercsidn del suelo se dism:in'U}'e la fer 
tili.déd, s e detelltl:irtS la neaesidad de mejorarlo meliante la apli 
cacidn de ennierXlas junto con la realizacidn de obras de cxmsexva 
ci6n, para p.ronover un efecto mas inmediato del tratamiento Por 
ennierñas se entienden todos aquellos materiales que se inc:::Dxp:>ran 
al suelo con el objetivo de mejorar sus propiedades f!sicas, qu! 
micas y b.iol.6gicas 

 
Para dete.t:minar  el tip:>  y la cantidad de enmierdas  a aplicar, 

se rea.liz6 a travs de la RIC,  un anal.isis de una nn:estra del sue 
lo de cada f inca en un lal:oratorio especializado en los Estaébs 
Unidos  1/ Cbn el fin de reducir los ex>stos de las enniendas pa... 
ra cada-agricultor irxlividual, el Q:n\p:>nente se encarg6 de ccnse 
guir y distribuir  los materiales en las f incas rest:eetivas 

R:>r las diferencias p:>l ticas en cuanto a la aplicacidn de 
enniendas que tiene la Rl'C y otra a:mpañ!a tabacalera que opera 
en el ea de Puriscal,  s.'Slo  se realizaron  el anilisis y  la  apli 
cac.i6n en parcelas que producen tabac::> bajo contrato cxm la ante 
rior, abarcarrlo la gran ma,yoña de las parcelas tratadas 

2 1 5 Financiamiento 

Ya que la realizaci6n de obras de oonsavaci6n cxmlleva \ll'la 

inversi6n relativanente grame y dada la situacidn ecc:r6nica de 
los canpesims eri Purisca.l,  se ev:idencia  la necesidad de un sis 
tena et:iecuado de f inanciamiento, pref eriblemnte a oondiciones 
atractivas, para  favoreoer  la vol'lm't:éd  de  los  agricultores  de  CD- 

lal'::orar 

En el afu 1984 se realizaron los primeros trabajos ex>n cré 
dito, disptEstos p:>r a:m:NA. se briJña:ron sul:sidios de 
100 p:>r ciento en el p.royecto dsrostrativo ex>n la Rl'C. 

Durante  1985,  cuando ya  estaba m4s  definido  el sistena de 
crMito otorga:io ¡x:>r el ptt>grama CX>Rl!NA,  todos los trabajos se 
ejecutaron  ex>n  este financiamiento Para ello se cred un fon 
do de 1f:ideia:mi.so en el Banco Nacional de Cbsta Rica  (BNCR)  lo 
que quiere decir que  elbanCD m otorga si.m  s6lo  adninistra el 
cr€dito 

El rronto del crélito se detel:m:i.naba CD1DCi.eró:> los :aqueri 

mientos de enmierñas que exig a cada parcela y, p>r otro lam, 
 
 

 

!/ 'Aqr.o Services Intemational  Inc  , Oran:Je City, Florida 
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una vez trazadas las obras, ·estirnanb las necesidades de mam de 
obra requeridas  a su oonst.rucci6n.   Estas dl.timas se calcula 
ron a:>n base en datos del rendbniento de traba.jo recogidos en el 
año 1984 

 

I:osteriomente se p.mcedi6 a llenar la solicitud de crédito 
en dorxle el agricultor presentaba su respectivo fiador; luego la 
revisaba y aprobi:da el a:rnit de crfdito para enviar al de 
Puriscal el acuemo Despu&,  el agricultor podía retirar el di 
net:O del bana:> La parte det:ezminada para los a:>stos de las en 
mierdas se i:eten!a y se pagaba directanente a las canpaMas pm 
vedoras de las emd.erxlas 

 

los crtditos bajo este sistena están otorgados  a un interés 
de 8 por ciento anual , cxm un año de gracia y J,lasta 6 años de  , 
plazo para pagar El  anexo 1 presenta los criterios para de 
teIJninar el nonto de cré3.ito para el año 1985 

t• 

2  1 6 Registro del pnxgeso 

r:. En lo posil>le se trat6 de mantener un registro del progms:> 
de los trabajos en ejecuci6n, con el fin de obtener mn mayor 

-i6n,  una  idea  de  los  oostos,  tanto   los  totales   caro  por       
cada tipo de trabajo y del i:endi.miento de la Iq!IIX> de obra par 
jornal 

Durante el aro 1985, el registn> deP mantenerse por el 
técnia:> respectivo por cada visita a las diferentes fincas 

los datos as obtenicbs han servido y servirán para deter 
minar el nonto de subsidio o ito necesario para la realiza 
c16n de obras posteriores 

 

Se p.robanm varias maneras y tmidades de medida para reoo 
ger los datos relevantes en la fpana. exacta y que pennitan 
el fácil manejo de la informaci6n. Por el año 1965 se opt6 por 
medir s61o el ntSmem oe metros lineales por cada tipo de obra 

 

2  2 DISE80  'DDaCD 
 

2 2 1 Tifo de obras 
 

Dehiéfo a la gran cantl.dad de la lluvia y la esmnent!a causada por 
ella, el primer objetivo de los 1 .trabajos de CX11Se:r:vaci6n fue regular 
los flujos de. agua sobre la S\ill)erf icie de las para!las dado 
el bajo ren:limiento agr oola en la zona se ruscaron medidas CU}'OS ex>s 

tos fueran i:elativamente bajas para justif icar la invers.idn inicial 
 

As se :inplantaron en las parcelas 3 diferentes tipos de obra, 
llamadas acequias de lcdera, zanjas de ladera y baneras vivas 
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i Acequias de ladera 

l'bnde la peniiente m sobmpasa el 45 por ciento se ha opta 
d:> por cx:>nstruir acequias de ladera. Esta obra a:>nsiste en una 
platafoma de 2 m. de anclx> rrds sus taludes de corte y relleno; 
presenta una ¡:endiente longitulinal. de 1 por ciento y una pen- 
diente inversa de 10-15 por ciento  (ver figura N° 2) Deperxiien- 
do del grad:> de inn del ten:eno se encuentran distancia 
das entre s  de 10 a 14 met:cos El objetivo pr.imario  la axm 
trucci6n de aceguias es E!Vacuar las aguas de esa:>rrent!a y tras 
pasar las a un canal de desagüe, que se encarga de llevarlas a lD'l 

lugar Seguro donde ID produzcan problemas  de emsi6n. En los 
talu:ies de relleno se senbl:d gramineas para darles Iá estabi 
lidad. 

ii Zanjas de ladera 

I. as zanjas de ladera se oonstruyeron ex>n  el misnD fin que 
las aoeguias, o sea, para a:>r:tar las aguas de esaorrent!a Con 
sisten en canales de 30 an. de anch:> de solera con una profundi 
dad de 30 an, en tierra fi:cne y ron talu:les a -aml:x:>s  lados  (ver 
f igura Nº  3) Al igual que  las acequias,  las zanjas  cuental oon 
una  perxliente  l.onqituii.nal  y  tambidn tienen que  omplirse  los 
J:eqUisitos  en cuanto  al canal de desagile la cxmstxucci6n de 
zanjas  se realiz6 en principio donde  ID fue  factible hacer  a 
cequias; generalmente en perñientes mal'Ores de 45 por ci 
hasta 65 por ciento CX>nO mmdm:> Fuera de las xecx:mendaciones 
t&:nicas  se ha  anpl.eaCb  este tipo de obra  en  algurx>s  casos en 
pemientes hasta ·90 por  ciento 

 

iii Barreras vivas 
 

Tanto las zanjas cxm:> las aoeguias son aocmpañadas por ba 
rreras vivas en el lx>rde superior para cernir la tierra arras 
trada de las a.guas que se desv.tan. Fatas barxeras pueden f.or 
marse de cual.quier tipo de vegetacüSn, que crezca rapjda y den 
samente y que ID sea invasora Ad es preferible seleccio 
nar especies a las que se puede dar alg(in uso se utilizaron 
zacate violeta (An:hopogum numicatus)  zacate lindn  (An:1mpo- 

C3QD.. citratus) y pasto de oorte (king grass, Permisemn purpuran x 
P. Typh:>:ixles mientras CJlE enalgums casos se plantd piña  (Ana 

!!!!. cx:m>sus) 
 

En las partes oon las mal'OX'es perXlientes (más de 70 por 
ciento) , generalmente ID se opt6 por la oonstrua::i6n de obras 
mec&U.cas ya que no ser.ta posible hacerlas estables adanas 
ocupar!an lD'l  espacio nuy anplio En esas parcelas se han  sem 
brado barreras vivas de 2 d 3 hileras de cepas de zacate ex>n 
una distancia de 10-20 an.  entre ellas, con el f in de reducir 



- 9 - 
 

 

 

 
 

Figura   2 ACB2UIAS DE LADERA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura   3 ZANJAS DE LADERA 
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la velocidad de la esa:>rrent.1'.a  y el lavado del suelo y par que 
se fo:cmen terrazas detr'5 de ellas a largo plazo n:>nde había 
buenas posibilidades  para  drenaje  se trazaron  oon un desnivel 
de  1 por  ciento En los casos en que estas oondiciones m se 
daban, se trazaron a nivel 

iv Desagües 

Para  el sistema  de desagüe,  donde  fue posible,  se aprove 
charon quebradas  o riachuelos  existentes para  cdJ:enar  las aguas 
reoogidas por las zanjas y acequias n:>rxle &los ro existian 
tuvo que excavarse un canal artifici.al en la direcciCSn de la 
perxliente. Los desagüés naturales, en general no necesitan 
ninguna  protecx:i6n  adicional Por  otro  lado,   a  los  canales 
artif iciales s!les hace falta revest:imiento  para  evitar que 
se erosionen y fomen cál:cavas Ia protecci6n deperxle del ma 
terial clisporu.ble en la finca, del área que drena y el grado 
de  inclinaci6n del canal Se utilizaron  varios  tipos de presas, 
oonstruidas de bambCi, piedra u otros materiales ex>no zinc. 

 

 
 

Figura   4 PFOI'EX:'CION DE msAGUE POR P:RES1\5 DE PIEDRA 

 

El  fin de estas estructuras  es que  se disminuya  la velod:i 
dad del agua y que se favorezca la sedimentaci.6n de tiexra, para 
fcmnar as una  estructura  de escalones 

De la misma forma deben protegerse las cai'das de aqua oon 

piedras 

En estos cas>s ya se ha heclx> la fcmna escalonada por exca 
vación en la tierra, a veoes oon un revestimiento de caña de bam 
bti,  en posici6n oorll:ontal , sobre todo en la solera del canal 
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2 2 2 Emderñas    apliccdas 

Ios :r:esulta::los de los análisis dE11DStramn que los suelos de 

la regi.6n presentan deficiencias el oontenido de materia org&rl. 
ca; éden&l cuenta can un grado de acidez denasiédo alto y bajos ni 
veles de Mg, elenento indispensable en la p:coducci6n de taba<X> Pa 
ra oorregir tales ananalias se :recanerrl6 la aplicacliSn de 3 materia 
les, a saber , gallinaza  (cuita de gallinas) , carlxmato de calcio 
{cal)  y 6xido d_e magresio 

La gallinaza aporta eria or:g&lica y nitr6geno al suelo y se 
aplica en los primeros meses lluviosos, abril'"'illa}'Or , al m:mento de 

aporcar el ma!z o cuamo se pi:epara el ten:en:> para el tabaco, acps 
to-setietibre 

 

El  alto grédo de acidez   (bajo pH) , :influye  negativamente  en el 
desarrollo de rnicrcx:>rgamsaros y en la dis¡:onibilidad de algunos nu 
trientes  pára  las plantas La  aplicación  de  cal levanta  el pH. La 
distribuci6n de este material  en la parcela det:e realizarse en los 

meses  seros  para  evitat "1 lava:lo  excesivo De ah! las cas fa 
vorables  son marzo  antes  de  la sianbra del ma!z , o la llanada  can! 
cula. \.D'l período seoo en junio/julio 

Finalmente,  dx.ido de magnesio  se apli en algunas parcelas pa 
ra mantener  la relacliSn 6ptima entre calcio y magnesio  en el suelo 
El mejor m:rrento de aplicacliSn es una senana antes de la sianbra del 

tabaco 

2  3 TRABi\JOS  RFALIZAIXS 
 

2  3 1 Obras de cxmse:cvaci6n 
 

Durante la ejecuci6n del proyecto, desde el mes de abril 1984 
hasta setiembre 1985, se ha tratado oon obras de cx:mservaci6n un a 
rea de 115 ha , la cual  está distr:il:m.a.a  sobre 98 parcelas,  involu 
crarxk> un total de 89 agricultores (vease figura S) 

En el aro 1984,  se trabaj6 en 16 paroe'las,  tratarrlo 15 ha de 

14 agricul:to:r:es; el resto en 1985 

Las áreas mencionalas ro son s ya que los duefx:Js a menu 
do :r:ep::>rtamn superficies eobreestinadas  de sus parcelas Para los 
datos a;ru.! mencionad>s  se redujaon estas con 20 ¡)or ciento.  As! 
tanbién se obtuvo más coincidencia oon las 4reas calculadas con ba 
se en una distancia media de 13 m entre las obras transversales y la 
longi.tu:l total de  las mismas 

 
En total :r:esu1t6 la oonstrucci6n  de 5 2 kil&etros de acequias 

de ladera,  63 8 km de zanjas y 13.5 km de barreras vivas solas;  ade 

más se construyeron 6 1 km de canal de desagüe oon 7 cajas de ancrti 
guaci6n 
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llCALA  1 71000 

 

 

 

 

 

Figura 5 

UBICACION DE LAS PARCELAS TAATADAS CXN OBRAS DE .l.\ClON 
ASISTENCIA TEOO:C'A DE CDRENA IOS  NtMER)S  SE  REFIEREN 

A IDS DUEOOS RESPOCI'IV03  (VER ANE>CO 3) 
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El cuadro 1 presenta los logros especificados por año y tipo de 

obra. Queja manifiesto  que apenas  se hicieron acequias  el segun 
do año en ccmparac.i6n CCl'l el prinero Por otro la.do se rota que la 
siembra de barrera viva cxm> 1hlica medida de oonservaci6n sc5lo se 111.i 
c:i.6 en·l985 

 

 
cuadro 1 

 

OBRAS DE CCNSERVACIOO REALIZADAS 
 

 

 
 

Tii: :> de obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 2 se puede observar el úea uatada cx:>n las diferen 

tes fo:r:mas de financiamiento en amlx>s aros y el ntimero de agricultores 

 

 
Cuadro 2 

ARFA TRATADA cnt OBRAS DE a:NSERVACIQi DE SUEI.CS  (EN Ha:TARFAS) 

Y NtJ.1ERO DE AGRICUL'IORES INVC>LlDWX)S SEGU? LA FORI'A DE 
FI!>.NC:IAMI.ENro 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

a/ Incluye 4 agrl.Cllltores que participaron tambiél en 1984 cxn fcnbs pro 
pios (1) , a:Mito (1) o subsidio (2) 

b/ Incluye 3 agricul.t.o:res que f inanciaron parte de sus trabajos con foná:>s 

p:r:opios (1)o subsidios (2) 

Afx> 
  

Acequias  de 
ladera  (km) 

Zanjas de 
ladera (Jan) 

Barrera 
viva (Jan) 

canal de 
CiesaQ{Je Oc1 

cajas de 
ancrtiguacidn 

1984 2 3 

 

7 2 - o e 5 

1985 2 9 56 6 13.5 5 3 2 

'lOTAL 5 2 63 8 13 5  6 1  7 
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beneficiédos se rota \Ul aumento del tamaño medio de area par aqricul- 
tor de 1 1 ha en 1984 a 1 3 ha en 1985 'lbmarr3o en cuenta que este ,es 
igual al praredio del área que tienen los agricultores bajo tabaex> , pue 
de oonclui.rse que por lo general despé; de entrar en el proyecto ya m 
les queda  ten:eno dedicab  a  este cultivo  sin tratamiento R:>r ende 
ro puede extrañar que de los 14 pi:OOuctores que participaron en el pri 
mer aro de las actividades del proyecto sr:5lo 4 CX>nb.nuaron su participa 
ci6n en el aro siguiente. Por lo tanto ro puede cxncluirse que este he 

ch:> se debe a la falta de interes o de satisfaccidn de los agricultores 

2 3 2 Ermienias 
 

Fuera de las parcelas dmostrativas tratadas parc:i.alment:e  en 1984  
se apliau:al ennierxlas en 63 parcelas en el año 1985 Sobte las 77 hec 
táreas que abarcan se distriblyexon 4 216 qq (192 .250 kg) de carlx>nato 
de calcio, 6 380 saex>s de gal.linaza de 35 kg cada um y 169 qt (7 700 Jg) 
de 6xido de magnesio &;to da pmned.ios p:>r hect'1:ea de 54 7 qq (2 .500 
Jtg) , 83 saex>s y 2 2 qq (100 kq)  respectivanente 

 
Las cantidades aplicadas var an segtln las deficienci.as del suelo 

La oosis máxima ha sido 260 qq  (11 860 kq)  de cal, 12 qq  (547 kg de d 
xido de magnesio y 200 saex>s de gallinaza por 

 
2 4 CDS'lOS 

 

Los costos de la realización del proyecto se ex>nstituyen de 3 partl.das 

principales maro  de obra, cc.up:ra  de emderñas y asistencia tbica e.cm 
ex.oepci.6n de las 7 parcelas tratadas ex>n f ines datDstrativos en ex>lalx>ra 
ci6n ex>n la RIC, las pr:hneras dos partidas sierp:e fuemn a cargo de los 
p.x:oductores , en gran Itla}'Oña financiados mEdiante el cddito La  asisten 
cia técnica ro se ex>bro a los agricultores en ninqtln caso 

2  4  1 Maro de obra 

Los costos de la maro de obra necesaria para la oonstruoci6n de las 

obras de m:nsexvaci6n se obtuvieron de los xegistms mantenidos par lm 
t€micos encargados, en colamraci6n cx:>n los agricultx>res se dispone 
de datos CX>nf iables s6lo de 22 f:incas, de estas 8 del aro 1984 

El :rerñ.imiento de la mano de obra varía signif icativamente ent:re 
las diferentes _parcelas F.stas diferencias por parte se explican por 
las oon:iiciones f!sicas del terrem y por otro lado por la eficiencia 
de  los peones .Además se ha ootado que mta I"a:yor inversiOn demano de obra 
anenu:Io va arornpaiiado dé una mejor calidad del :resultado final 

Para la excavaci.6n de zanjas de ladera se logra en prarmio casi 
24 metros linea.les por joD'lal En 1985 el nWtinD es de 13 meb:os , mien 
tras que el máxmo rep:>rtado es de 51 metxcs al d!a. El misnD año la 
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med iana  de los datos presenta  un valor de 20 metJX>S  por  jornal 
Este últ:im:>  valor  ser& la base mas justificable para futuras esti 
maciones de CDStoS Fn  a:mparaci6n con el priirer  aro de las acti 
vidades se mta un aunento de 40 :EXJC' ciento en el rendimiento 

En cuanto a las B.CaJUias  de ladera s61o de una finpa hay datos 

de 1985: ah! el reminuento fue de 19 metms por jornal El aro an 
terior este dato fue 11metros La siembra de los taluies de relle 
m de acequias re:;¡uiere un jornal para 90 metros 

 

Dnplantar barreras vivas es una actividcd cuyo remimiento ha 
variado entre 100 y  320 netras por jornal Mucho deperr:le del tip> 
de material utilizado y  su fo:r:ma de sienbra  (el king grass se sian 
bra p>r estaoones, zacate violeta por cepas) : inf luye la den 
sidad de siembra, o sea si es barrera viva s61o con dos o tres hile 
ras de plantas o para acxrnpañar otras obras, oon una o dos hileras 

 

Las variaciones  en el ren:bmiento de  la oonstrucci.6n del canal 
de desagüe  (de 4 a 16 metros por jornal) estan relacionadas dllecta 
mente con el tipo de :cevest.llrú.ento que se le did y por eñe can la 
pendiente. Menm  ha inf luido  la disponibil.ida:l del material   (pie 
dra)  en  la parcela. 

 
Dédas las altas variaciones en el rerrl:im:iento ro es posible sa 

car un oosto anioo para la maro de obra invertida por hect4rea El 
pranedio, segtín los datos disponibles ,ha sido de <t. 7 200 por la exca 
vaci6n de zanjas y la sienbra. de una barrera viva, donde p.x1o aprove 
duirse un desagüe natural La oonstrucci6n de un canal de 100 metms 
aunenta.ba el costo en <t 2 000 

 

En el cucdro 3 se presenta una estimaci6n de los oostos inverti 
cbs en la maro de obra en tcdo el pr Resulta en una inversidn 
media por hectárea de <t. 7 245 

 

 

 

 

ESTJMACION DE IA MAN'.) DE OBRA :mvERTIDA EN JA 

REALIZACION DE OBRAS DE cmsERV'ACION EN 
'IDOO EL PROYOC'ro (115 HEX!I'AREAS) 

 
 

 

Tl.p:> de trabaJO 
Ntínem de Costos en 

Cantidad jornales oolones ]:/ 

Cl:>nstrucci6n de zanjas 63 8 km 2 658 531 600 
Cl:>nstrucx:i.6n de acequias 5 2 km  433 86  600 

Sienbra de taludes 5 2 km  58 11 600 
Siembra de barreras vivas 82 5 km  393 78  600 
Hechura de canal 6 1 Jan  610 122 000 
Cl:>nstrucci6n de caja de 
anortiguaci6n 

7 14 2 800 

'lbtal 4 166 833 200 
 

 

J_/ El oosto de 1 jornal se calcul6 cx:m::> <t 200 00 
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2 4 2 Emti.emas 

I.os precios de cx:mpra de las enrm.en:las est&i indicadas en el 

cuadro 4 En total se gastaron aproximadanente rt. 779 000 en las 77 
hectáreas zrenc:i.onadas  (vease 2 3 2) Fsto    sigrú.fica   \D1   pmtedio 
de pooo más de rt. 10 000 ¡:or hect4rea. cabe mencionar  \.Dla  vez  m§s 

la alta variaci6n en las cantidades aplica:las y por eme de los 
o:>stos  :involucrédos 

 

 
C".. uadro 4 

 

PROCIOS DE LAS EmIENIW3 APLICADAS  (Aro 1985) 
 
 

 

Ermierñas Precio/unidai l/ 

Carb:mato de calcio 

Gallinaza 

Oxido de magnesio 

70/CR 

rt. 47/sam 

ft1 164/sam 
(apr:oximadanente 

107 qq) 

1/ Incluye transporte, carga y descarga 

 
 

2 4 3 Asistenci a  té:lúca 
 

La asistencia t€cni.ca a los agricultores, que m se les o:> 
l:n:d , representa un oosto de casi rt. 700 000 durante el año 1985 
Por hectárea cubierta se gastaron entonces ums rt. 7 000, preci 
samente la mitad del año anterior Este  nDnto incluye  sueldos, 
cargas SC>ciales y erolumentos  adicionales de los tk.niCX>S , y 
CX>Stos del transporte de ellos (ver anem 2) 



prmer aro 
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capítulo 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Cbn el af de apxeciar cual ha s:ido el efecto de los es 
fuerzos del cmponente en el canp:> de cxmservac:idn de sueat:>s, 
y para poder dar rea:mendaciones en el futum, se han mretido 
las a:tividades a mia  ol:servaci6n  cr tica, c:xmsideranc:b  tanto 
los  aspectos oos cx:m:> los oxqanizativcs y eoordniccs 

 
Para esta evaluaci.dn se tanamn en cuenta obsel:vaciones 

en el terrero y tanbién  las opciones y expeativas expresa 
das en un someo entre los agriculto:ces que participaron en 
el proyecto (lot>llena, 19851 Pot, 1985) 

"• 
Ya que es clif!cil de estimar bien el funcionaniento de 

los trabajos y el beneficio que pueden apartar en \D'l per!oc.b 

de dos aros, este plazo foma una restrioci6n para esta e.ra 
luac:i.6n. Por otro la:lo hay  áspectos am> la organizac:idndel 
tramjo y el efecto.de capacitac:idn que ya pueden apreciarse bien. 

 
Om> se irxiia'S en la seµ:idn 2 1 1 la orqanizac:idn del 

trabajo  en el  (1984)  fue diferente a la organiza 
cidn en 1985 El gran interés de los agricultores  en la cxn 
servac.i.dn de suelos, refleja:io tanbi'n en su disposicidn de 
trabajar a:m cddito, aunado a la r disponibilidad de fon 

dos para este crddito en el aro •1985, llevd a dar el mkim:> én 
fasis a aterxler  las solicituies de los agricultores Esto  obli 
g6 a que los t6cnioos del CC111SX>nente trabajaran cxm mtls auton:> 
m!a aterxlierm cada um de los asistentes de caip:> \D'l q.rupo de 
tenninado  de fincas 

 

Esta oxqanizac:idn ha resultado efectivamente en un aunent:o 

mspetable del &:ea 01bierta cx:n obras de a>nsm:vac:idn, desde 
15 ha en 1984 a 100 ha s6l.o en 1985 R>r otro lado, el hech:> 
que la ma10r!a de los téalioos apenas a>ntaba CX>n un ai"x> de ca 
pacitacldn en el cmp:> de a>nsexvaciál de suelos , y que de re 
pente se vid enfrent:a:lo a una gran carga de trabajo, ldgicanen 
te CDlllleva cierto riesgo de fallas 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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De hechJ, en la evaluaci6n se detectaron algunas fallas t6:nieas 
en un limita:lo minero de parcelas, igual que problanas de tip:> cm¡ani. 
zativo En las secciones siguientes se analizan estos pmblaoas ca 
be mencionar, sin ent>arcp, que a pesar de que la eval.uac:i.<Sn se amoen 
tra sobt:e estos problemas y sus posibles soluciones. se a>nsidera que 
los logros han sido sustamiales, y que reflejan en gran medida  la de 
dicac:i.6n de los cnioos a su csq;:o de traba.jo 

 

3 2 ASPEX:!ltS  TB:NICXS 
 

3 2 1 Zanjas de lcdera 
 

Las zanjas de ladera que fonnan la ma.yor!a de los trabajos rea 
lizados, en general ampl.en bien su f11111Cidn principal, la de a>rtar 
aguas,y finalmente han quedad:> bien hechas Sin anbargo, pueden ob 
savarse algunas fallas en la ejecuc.i&; las principales se mfieren 
al desnivel longitudinal y los talmes 

El desnivel se dejd al princip.io muy irregular en casi todas 
las parcelas, tal que hay lugares ó::>n:ie el agua se at¡X>Za, mientras 
que a>rre a:>n bastante veloc:idcd en otras partes de una sola zanja; 
:poster:iomente se han hec:h:> a>rrecciones ldem4s hay unas zanjas 
que obvianente se mm:camn a>n danasiada pen:liente, hasta 5 por 
ciento En un treinta por ciento de las parcelas se canetid este 
enor en la tll't.'ima parte de la zanja antes de deseml:x:>car en un de 
sagtie, para :rea>rtar la distancia, lo cual provoca pmbl.anas serios 
de emsidn  en  la salida. 

 
Defectos en él desnivel pueden evitaxse f&:ilmente Para eso 

es in:iispensable hacer el traza:lo cuidadosanente a:>n un a;¡uipo bien 
calibrad::>, que puede ser sencillo  (a:>dal ti:po "caballete" o de man- 
guera) Cbn  la marcacicSn hay que tanar en cuenta bien todas  las irre- 
gularidades del terrero, para evitar que 1ocahnente deban excavarse 
zanjas muy• profurdas F.s un ermr que ahora se ha mtad:> en 20 por 
ciento  de  las  parcelas  En segurdc> lugar es importante mantener 
bien el nivel marcado en la fase de la malizacicSn de la obra. La 
tínica referencia que se tiene inicialmente  es  la superf icie del sue 
lo ó::>n:ie se ponen las estacas, alcp que se pierde facilmente una vez 
empezcda la excavacidn de tierra Esto  puede <m:rSJUse, estiran 
ó::> una cuerda a ums 20 an superior a la superf icie original antes 
de retDVer  la tierra, que a>nstituirSa upa i:eferenci.a a>rrecta,  a1in 
durante la fase de la mnsb:uccidn. 

ros· taluies superiores de las zanjas frecuent:anente es hedx>s 
muy anpina:k>s, cxn pemientes mayores de 1 2,la máxima tolerable, atln 
en suelos <X>hesivos  F.s un problana que se presenta cxn ma)'Or grave 
dad en parcelas a>n fuertes perdientes, y es causcó:>  p:>r un tenoJ.!, de 
pe:cder mucm terrero para los cultivos Tales tall.ñes, por falta de 
estam 1idad , provocan dermnbes en la época lluviosa y pequeños des 
pi:en:limientos  por fen:!mems de a>ntracci6n en el período secn.  As.! 
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se mn:e  el riesgo qle se tapen las zanjas  y de todas  fa:mas  se ha 
cen necesarias más lal::oxes de Hmpieza N:> se han hech::> pruebas de 
estabilizar los taltdes superiorés de las zanjas cxm cp:am!neas:  aun 
que se trata del sul::smlo cm¡>actado,  algun::>s enss de eD:Jraninar 
la parte super.ior ser!an valiosos (vease f igura 6  ) 

 
Que:lan algun::>s aspectos en el sistsna de ex>nstrucci6n de zanjas 

que merecen rrodif icaciones o rob investigaci6n La profurdidad que 

segGn  el sem es de 30 an en tierra fil:me puede disminuirse sin 
crear desm:r:damientos,  segGn es la opini6n de varios agricultoxes 
'1tJnan:lo una intens.ida:l de precipitaci6n mfxima por 5 minutos de 170 
mn/h se llega a una profurdi.dad del f lujo de agua cerca de 25 an ex>n 
150 uetms de loBJi,tud de la zanja  (M:>llena,  1985) Por eme se ve 
é:¡\E m hay base ;x:>rqUe se disminuyera la profun:li.dad diseñada 

otro mejoramiento que puede aplicarse es la manera de ex>locar 
la tierra excavada HaSta. ah:>ra se acostunbr6 a tirarla al lado in 
fer.ior para que se inootp0rara a la seocidn cultiva:la.   Ah! se que::1a 
a memxlo un tien¡:x:> sin CX>bertura y ya que está suelta es muy suscep 
tible a la erosidn, as   que se puede  rellenar la pr6xhla zanja en 
un tien¡:x:> corto serla mejor mlocarlo cuida:losanente a::mo bol:de 
inferior bien CXJnpaeta<b  y establecido con zacate Sin embargo, la 
fuerte perñiente puede dificultar hacer tal cxmst:rucc.i6n mn suf icien- 
te  estabilidai 1denás se quitar a ma ma parte del terreno culti- 
va:3o 

3 2 2 AaqUias  de la:le:ra 

Las  acequias de lédera presentan  el misrrc pmblana mn  causas 
parecidas   en  cuanto  al desnivel   longitu:linal 1d&Ms, la perxlien 
te inversa está exaqera:la en casi todo$ l.Qp cams Esto se haoe :in 
tenc.io?)almente mn miras a la cxmpacta.ci6n natural p::>ster.ior del :r:e 
llem Es :r:ea::melñable darle a:inpactaci.6n en lo p:>sible j\Dlto 
mn la oonstrucc:idn pero la tierra arcillosa resulta muy pega.josa 
cuarrlo está h6neda,  lo que dificulta esta labor Sin embarcp, en 
la mitad de las acequias se mnstruyd la pendiente tan inclinada 
que, at5n después de la a:mpactac:idn natural, ella quedar& ma}Qr 
del  15 por  ciento N:> afecta la ef icacia t&nica de la obra, pero 
tiene varias desventajas prcas involucra trabajoen lamns 
trucci6n, se excava más en .el subsuelo, lo que puede resultar en una 
prof unchdéd muy limitada: úna ma}IOr inclinaci.6n hace más inc:6roda 
la i::ealizaci.6n de las lal::ores agr ex>las, aumentamose los riesgos 
de ems;i6n y :EX>r fin hace los talu:les m§s altos El valor después 
de la cunp:ictaci6n m debe sobrepasar el 10 ¡or ciento 

 
En general se les ha dado 1:uena p:rotecci6n mn gramíneas a los 

talú:les de rel'.lem de las acequias  S6lo vale la pena b.Jscar otras 
especies en lugar del zacate dulce  (Axotppus sp) , que se ha usa<b 
ah:>ra, q\.8 m sean tan invasores Ios talu:les  de mrte de  las ace 
quias, qua m son tan altos ni tan inclinad:>s cxm:> con  la mayor!a 
de lCI$ zanjas, JO han nostrado la neces.idad de engrami.narse 
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F gura   6 S EMBRA DEL TALUD SUPERIOR DE ZANJAS 
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Figura  7 SIEMD.".'ADE BARRERA VIVA EN FO DE 

"PATA  DE Gl\LLINA" 
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ea:. r 3• 2 3 Barreras   vivas 
S\!..f" 

 

 
J ) 

(et. ·' 
oJ 

'30 

M!':;i. 

-.( - Las viva&, Que ac:xmpañan a las zanjas o acequias se 
sembraron eri foma muy apierta, as que no fonnan una hilera oerra- 
f'da dentrO de mi  añó, sim que siguen teniemo  aperturas entre las 
diferentes cepás Para evitar  lo é posible el paso dizecto  de 
agua se recanienia senbrar las ban'eras en dos hileras -alcp que 
se ha hech:> en algums lugares- en fmma de "pata de gallina"  (ve 
ase figura 7) 

- ''---- 1'
 

El efecto de piña a:m:> barrera viva es casi nulo> ya que rx> 

-no:::» .3•;, [  é!i:..1 '¡..:,:a;:, !'Se :cie°tra'.:o' arD•:h,i.lera1 m seHl:ecx:rnd:enda SU \lSO ese  SEntido 

 

M9 1 -1 ¡ en pendientes ·nuy escarpadas l1an sido sembradás en la misma for- 
ma que las que acxmpañan obras transversales Pero  en tales ca- 

1 ;,., sos , pamoe Wispensable sembrar hileras dobles si rx> triples 
"'''    · El  efecto de ban:eras vivas  solas todavía  rx> ha sido posible .ob- 

;r servarse ya que esta práetica se inic:i.6 en el año 1985 y hasta la 
fecha rx> han tenido suficiente oporbmidad de czecer 

c. 3 2- 4 canales  de  desagüe 

El punto más cr tioo de obras mecánicas de consexvac:i.6n de 
- L 
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suelos  en áxeas  a:m altas .intensidades de precipitac:i.dnes el sis... 
tena de desagiie Afortunadanente, en much:>s casos se pudieron apro 
vechar canales existentes cxm una oobertura vegetal que pexmita 
el paso del agua sin perjalicar  la protecci6n natural Un pro- 
blana señalado en :celacicSn ex>n este sistema de desaguar las par 
celas tratadas es la falta de proteoci6n de las salidas de las 
zanjas y acs;¡úias O:>rñe estas desenb:>can en quebradas o ria 
chuél.os1 el gua Cl' veces cae muy profun:lo 1 ah! hay que pmteger 
tanto la boca de la zanja o acequia CDrD  el fondo del canal pa 
ra nmper la ca!da.. E'Sto puede hacerse cxm una lanina de zinc 
y piedras grame& :cespectivanente (vease f igura 8) 

 
El ma}'Or pxoblena se ci:ea donde rx> existen desagües natura 

les y la c:xnstruCci.6n de un canal artif ical es necesaria Hasta 
el nauento de la er/aluaci6n triuy pocx>s  cañales enamtrarai ter 
minados , as que rx> fue posible apreciar bien su calidai tknica. 

r.(..t 41 
'.'.. !J:l !Q:>ñ 1base eh1 'l.o qm1•6e vé aei ·trábajo del 1984 y lo que se termi- 

\  ·1 llS•'en 19851 queda inanifiesta''la necesidad de mejorar los sistemas 
1 de proe:eoc.idri y 1esto m!s' oonfo:me sea. la pen::liente y el !- 

........., r.'··";'1 ;u ...rea drenada. -'Un ermr cancinnente cxnet:ido es la mala ex>locac:i.6n 
de las pimras tal que rx> forman una oobertura cerrada. Al tama- 
m y la foma de este material tarrpoex> se le ha dEdo atenci6n su 
ficiente Ios espacios entre las piedras y la superf icie muy irre 
gular p.t'Ol10can  excavaciohes y barrancx>s en el fon:b 1a ambos lacbs 

-'IS:>lÍL.i V r 
 

•q¡-1 :::> •t "!' 

MCO t  -'"'-  :ean:eras vivas <Xm> t1nica·nmida para oc:mt::roiar la erosi6n 
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del   canal Pd , oonde se construyeron presas , a mern;ó)  el pm 
to más bajo , por d:>nde pasa el agua, m se en:ontnS en el centro 
de la presa,  sim a un lado Si se preterde  tener  algdn  &ito a 
larcp  plazo cxm  los canales de desagile  será indispmsable a>ns 
tr:uirlos nrucle> más cuidaibsarrente 

 
En cualquier  manual  ta:> se recaniendan  para  pendientes  ma 

iiores de 45 por ciento micamente revestidos  por  construccio 
nes de albañilería o concreto en fomia escalona:la. Fbr lo tanto las 
soluciones sencillas y baratas scSlo pJeden emplearse en parcelas p! 
queñas ( ha parece un l11en límite superior) , dorde m pueden espe 
rarse calñales altos Ios problenas relacioru:dos a:n la protecci6n 
de desagüe m dejan observarse a la pr.únera vjsta pero pueden cau 
sar daños ir.reversibles en unos años 

 

3 2 5 Selecci6n de parcelas  y tip:? de- obra 
 

Aun;¡ue  por lo general la cal.i:da3. Ucnica de los trabajos ha 
cunplido oon los requisitos para el crálito caben algunas obsei:va 
ciones sob:te la selecc.i.6n del tipo de obra bajo difemntes <X>lñi 
ciones  f!sicas Pr:imero hay que mtar que entraron parcelas tan 
atpinadas (h.asta l"dsde 100% )  en el proyecto dome tcamente ha 
br a sido mejor plantar una vegetaci<Sn pexmanente cxm fines qe pro 
teccidn  tinicanente casi  la mitad de las parcelas  cuenta  en partes 
oon inclinaciones ma}ores del 70 por cienm Ah! la ccnstrucc.idn de 
zanjas de ladera ha cxea:Jo pruo ernas sen.os que cxmtinuar§n en el 
futuro ex>n el mantenimiento SOn prob ron los taludes $\lpE!X'io 
·res que,  si m se hacen muy inclinados, ser4n may altos; ambos  casos 
desf avorecen  su estabilidad En parcelas tan esca:r:padas,  sirD se op 
ta por cambiar el uso, la &rl.ca medida qte se puede aplicar sin maiior 
riesgo es sembrar barreras vivas , a:>n un ligero qesnivel hacia un de 
sagüe  natural DJnde este 1il:tino m se presenta sera mejor ar 
las barreras  a nivel  para que el agua siga mrxierdo en la dll:ecci6n 
de la ¡:erñiente, pero 0a1 velocidad más baja. 

 

m sierp.J:e se aprovech6 la oportunidad, acequias de léde 
ra- S'.)n, en pemiente hasta 45% , técnicanente· rnSs reoc:memabl.es que 
zapjas Tienen CXllD ventaja que son cxmstrucciones m4s e&tables y 
requiemn merx>s mantenimiento Mea, ya que ti 2 m de m:ro 
de la plataforma, las ac:lequias pleden senbrarse bOn 2 hileras, ! 
sin perder signif icativamente espacio por ias obtas (l-bllsna, 1985) 
S6lo hay qm guardar una cierta distancia (50-7b an) t.antó' eñq:e los 
cultivos y la brilla del talud de rellem CXJrD  para un paso libre de 
agua en la cuneta de la p atafonna. En  la situacn actual m  sis:n 
pre se dej6 libre este espaqio 

i:or f in, cabe mencionar que se debe tonar en C\le!$l·mú las con.,. 
dic:iones del suelo cuancb se decida sobre la me::lida que. va a apµaar 
se r falta·de hacer eso se han encontrado dificultades en la a> 
trucci6n de obras cas Ea presen:ia de rocas pmhil:e la hiena 
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excaraci.6n de zanjas o aca;¡uias en la pmtcela. POr ot.m lado, una 
estructura suelta pm: un alto porcentaje de arena o gravas en la 
parte tNperici.al m pem.i.te hacer talmes estables ai tales  ca 
aca, entonces, hay que dejar de planear ol:Jras inecanicas y dar p:a 
fermx::ia a la siembra de l:m:'reras vivas dnicanente o reo nadar 
otro tipo de uso.  ' 

 

3 3  DE CRWU:ZACI 

Ya gua el objetivo funlament:al del cto de cx:mservactdn de 

auillcs se iere a ganar experiencia m .Slo t:dcnica sin:> taabifn 
1   

inat:l.tucional y oxqanizativa, una evaluacidn c:Htdlca de aspectos re 
lac:lonadoa es de Jmpqrtmcia prizrm'dial 

1 

El1 axe. de 115 ha, cubierta por medidas de amservad.dn en 2 aras, 
oonaiderazse a:m:> extensa tanan3o en cuanta la disp,onibil jda! da 

pezao-1,  las am:liciones 1og!sticas, el ntmm:> da agricul.tons y la 
nb'l'cacl<Sn de las parcelas Sin embargo, en cuantlO a eficienc:La del 
trabajo,, ,ae varias lmperfeociones derivadas de deficiencias 
de zacidn. 

 

3.3.l 
                                    ) 

En casi tedas las fincas se hicieton ics traba.jos muy t:fiapeza:ls 
en el tianpo, cubrd.enCb un per!cdo de 3 ó 4 meses Fs algo qua se 
debe a la limita:!a fuerza lalx>ral que se ha puesto al miaD ti.eapo 
en la ejecucidn de los trab4jos y ha hec:ho necesarias n6a visitas 
de loa t6:nia>s. R>r otm lado tanbi4n juega, un papel e hech> qua 
deap• del trazd>  los agricultores m qimmamn suficiente •pacto 
am la aianlra para amstruir las otras. Esto tiene su bMe m fa.1. 
ta de acplic:acidn por parte del tdcni.ex> que las marcd y cista inse 
guridad  por parte del product:or que en ese nment:o tcd&Yta m tenfa 
fin:iqµitado el. financian:Lento. tJna  vez sanlra:la toda la parcela va 
JdDa agricultores ya m quedan quitar parte del cultiw, as c:auama 
doae un atraso en la ejecucidn. 

Pmra de las cpnsecuencias en el canp:> oxganlzativo, •cm•an 
pmbl.anM t*:ni.CDS, si se dejan loa trabajos med:io t.emn.t.naaos, qua 
hacen naaesarios trabajos de mstauracidn. Rlalizar !as 1abama en 
cada finca en m tianp:> mlls segu:ido pue:te reducir ai9'ificatiVlll8t 
ta loa gastos de la asistencia tdcnica, as! que, cxm -..visita& 
en tqtal, el t6m.m puede dar una supuvisidn mas dizacta y •ga 
nnt:iza naSa la cal.ida! tknica del resultado final e.in tener la na 
ceaida! de .hacer varias ex>a:eoc:iones de detalle zmmte. La 
poca diap:mibWd.ad de mm:. peoMS es la excusa de loa agri 
cultores. Por ot:zo la:!o se nota la prioridad mud1os de e1lDa 
dm a otrca trabajos. En xeelidad debedan y ¡:icx1ran lll>tivarae los 

toras qua den mas pmferenct.a al trabajé> de  acidn de 
8\Jtlaa; nmiante el cr:6lito se pa1e exig:lt eat.o. 1o qua hace fal 
ta •una planif:lcacidn mds dgj4a am mt\DI •fijas 
entre t6:::nlcm y agricultozes. 
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Qusia por ver si se desestimula un gran n1ineJ:O de 'ihteresacbs para 

prog:caua al ¡:oner cardiciones estrictas de an mano Un 
t.o que se dirige a <Jjm8r experiencia$ m&s que realizar la r can- 

• 1tidad p:mible de obras· de a:>nser:vacidn- del::er!a enfocarse mds a la 
• cal idad de los trabajos Si esta es b1ena se logra un mejor efecto 

diwlgativo 
 

3 3 2 Efectos del Ct'6iito 
1 1    • 

,.t 
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' Ya·se.menciordl que tm atraso en el ·finanCiam:i.eilt:o ha. causad:> 
xetant>s en·la realizacl.dn de los trabajos Se pueden mtar ob:os 
efectos de !n:ble o:cqanizativa que tiene el prograna de' C:eit.o 

Las ex>nliciones atractivas del it.o han sido. una c::cnsidera- 
9idn para nnx:h:>s  agricultores para participar en este pm 

El en .tm solo plazo ha tenido CXJID efecto adicio 
nal que algums pcoductores, darxb otm destim l dineio, rr::> han 
dab la llVllOr atencidn a texminar bien t los trabajos; algcf'que hicie 
ron sdlo despá de insistencia por parte de los t:dcn.iics de can¡:io 

Un probl.ana paree.ido puede esperarse am el manten:imiéntD de los tra 
ba.jos  hasta que  estél bien establecidos ende sería mcx:menda 
ble oto:cgar  crélitos  tut;ums en tres o cuatro_pl.ams, por ejeaplo el 
40 por  ciento al nanento de iniciar las trabajos,otro 40 por ciento cuan 
do se mta unbJen élVélDC?l! de las labores y una tercera ax>ta del 10 por 
c:(ento al temdnar obras, texminando cxm un alt.irn.:> pacp de 10 
Fr ciento el seguixb aiK:> para cubrir el a:sto del mantenimiant.o 

 

3 3 3 Capacitacidn de los agriculto:ces 

otm mejoraniento que har!a m4s eriaq la' así t6:mica es 
,organiza;-.·un entrenaniento ex>:i:to de varioS agricultoreá junt.cs  para 

licar bien el funcionan:i.ento y la realizacidn de las diferentes 
medidas que se pieden aplicar Alcp as! se hizo en un solo caso y 
prc:MXd· agrado entre los agriculto:ces 

El 1iniex> pr:oblena en este sentido es el alt.o grado de in:iivi 
d,que se encuentra entre los prc:Xiuctores de' la zona. hay un 
ejlo de t:ces paxcelas pegadas de dueños diferentes, tocbs cola 
q;>ramo. a>n el proyécto, dome ¡:or restricciones de esa ,!mole m 
pl.Ü:? zarse un sistema de drenaje en crmdn. 

< A pesar del hedx> que los¡m:>ductores sin excepcidn aprecian 
ñn:i.onaJú.ento de las obras , lcr transferencia de teax>lo 

gla, sea la capacitacldn de los agricultoms, en parte por p:co 
- blemas señala:Jos en lo anterior, ha sido limitada la mitad de 

los  es pa:cticipantes en el proy.!cto di.Ce que la asisten 
cia t:4aáca es un pxerequisito para' hacer mds obras de a>nsm:va 
cidn. En gran r!a esta necesidad se refiere al trazado de 
las cmvas a nivel: este tuabajo fue hech> por los tmti.CX>á so 
los cqn un.equipo que- el agricultor rio tiene ni sabe' manejar 
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As! se descu:idd serisrente el aspecto del aprerXlizaje Deben uti 
lizarse instmDentos sencillos que el agricultor mi.sno puede obte 
ner y manejar 

 
En cuanto a la e>eplicac.idn sobre las diferentes posibi Hdades 

de obras y medidas qm p.xliesen aplicame tanbiéi se han rotado de 
fectos segdn la op.ini6n de los agricultoxes En muchos casos loha 
sido una decis:i.6n del b!c::nia> sin explicar bim las alternativas y 
las ventajas y desventajas t6::nicas un ejenplo es el escx>g:imien 
to entre zanjas o acequias de la:lera en pemi.entes aptas para an 
b:>s tipos Ya que la gran cantida:l de esa:>ri:ent!a se considera m 
m problema principal .y "zanjear'; a:m:> se llana canunmente, es la so 
lucidn é barata de ellc.i ya se hace la decisidn r4pi&nent:e  si m 
se explican bim las ventajas de acequias 1'.danas el tfminc "ace 
quias de ladera" m  es a>mcido,  lo que casi impide que el agricul 
tor manifieste su pmferenc.i.a ante esa otra  tba  luma  alternati 
va que se enterxliera lnUCOO mejor serla algo OCllD "terraza de lade 
ra" 

 

Referente al tipo de obra tanbidn se señal.a que a menu:lo se hi 
c.ie.mn m::dificaciones del diseño original,  a veces por raza1e8 tdc 
nicas que  m  se  previeron antes, a veces por ena>ntrar un traba 
jo mds sencillo que el cti:señatb Io 1lltim:> muestraun defecto en las 
instma::iones dalas por los tdarl.a:Js a los agrioultoxes 

 

3.3 4 

 

 

Sin dma el proyecto J1a creaCb valiosa acperiencia entre el per 
mnal tdcnim del carp:>nente un grupo casi s:in experiencia prdctica 
se ha transfal:ma::Jo en un equipo trabajando independient:anente en el 
canpo tbico tanto  cmo el oD¡anizativo Anal.izamo su fama actual 
de  trabajar  se puede  evaluar  el resultacb  efectivo del grado de  capa 
citacitSn del primer año, cuan:b se trabajaba a:n una di%eccidn y su 
pm:viaidn l'RUCh> mGs intensiva  Desde ah!,... pueden notarse las 
necesidades para un mayor y tal vez otro tipo de enb:en&ni.ento &su 
deaie luego, ser4n diferentes de un t4alicx> a otm 

Faltas tbicas cx:mo p:>r ejmplo un trazo ocn desnivel en la di 
reccidn opuesta, al igual que un traza:io mal uhi.cmo por obst4culos 
en la parcela (meas, kb:>les, t.J:ona>s) , han sido un ermr notable 
en algun:>S casos Las frecüentes irregularidades en el desnivel de 
las olras tanbi.61 indican que debe dm:se ms atencidn a este aspec 

to ccn mas d1equeo de un tbia> superibr 

A merm3o se mta una neqligencia de los canpmil10s de teminar 
bien con todo detalle El rol del tdcnico  es que insiste ante el 
agricultor que se mejoren los defectos A veces entre los tdcni 
ms se ha señalado una actitm Mbil de tanar ma posicidn duraen 
tal.es situaciones y por parte tanbi.61 pueoe qm los t*nicos mis 
am no esté'l bien a:mvenci.dos de la necesidm. de cmrplir con todos 
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les  requisitos CX>S, originalmente establecidos Fsa actitud 
puede verse en relacitSn con \mél :iJqu:ietul de aymarles a los agri 
cultoms Pasta lo posible; .en P:rincipio es una P>Sici6n positiva, 
pero "lo ¡:asible" m debe dejarse pasar los limites tbi.CX>S Tan 
bi.dn la inclinaci.6n de limitar los costos iniciales puede tener 
un ecto reverso p:>r altos gastos de manten:imiento, que ser ne 
cesarios En resuren el personal de CémpO  debe darse cuenta mds 
de los efectos a largo plazo y asesorar a los agricultores en es 
te  sentido  F.sto signif ica que m debe vacilarse en rechazar las 
propuestas de los. canpesinos cuanb esas t"2ú.camente m son reco 
mes, a pesar de que la consecuencia ser4 una re:iuccidn del 
ama cubierta: la calidad de los trabajos debe pre\Taleeer 

La visi6n de  los tácnicos de  lo que  es y  qUE;  p:Xl'rfa ser  conser 
vacidn  de  suelos  puede   auplif icarse  sustancialmente .Amx¡ue  algulDI 
logran construir perfectamente  zanjas y élC8:)Uias de laiera, re mues 
tran  iniciativas  en  la intrcduoci6n  de  pr4cticas   agxadtd.cas   que  m 
sean tradicionales en la zona,0Cl1D ens de cultives de cubierta, 
insei:citSn  de  fajas  de  cultives  perennes , catD  caña de  azdcar,  en las 
parcelas  de ;abaoo,  y ,la labranza mínima.   la tra:licitSn  de  los  canpe 
sllJ:>s  se  mfleja  en  los t6:nicos Este cx:>nse.ivatiano  tanbiél  se  m 
fleja en el hech:> que a las rea:mendaciones  anterio  (Pot,  19BS)se 
ha dad:> pea:>  seguimiento en el trabajo del afio prmente 

D'l general los product:oxes esUn muy mntentos p)r la asisten 

cia a que se les brimd,  sm embargo,  algunos CX>S deben 
mejorar la o:r:ganizacldn de su trabajo, por lo mems tienm que Clml 

plir los cxnpmnisos hecl'x>s con los aqtj.cules, mientras que los 
tlltlncs tambi6n se quejan sobre las · visitas :r:ecibidas 

 

i:or  f in deja  notarse  que  a  pesar  de  instrucciones  claras  va 
rios asistentes del canpo n:> han llev un xegist:ro de los logros 
de la mam de obra o en far:ma muy defectu:>sa. 

Las deficiencias otsava:las en el funcionaniento los  t:4ali 
a:>s tiene dos raíces. primeramente una capacitaci6n m cxn¡>letma 
-ya que  deber!a  incluir  \mél   experiencia  profes:ional de años y 
en mas lugares-, y P>r otxo lado una supeJ:Visidn m muy intensa. 

 

Cl:>n una supervisi6n m4s directa tal vez se hubieran evitmo 
varios de los problanas menc.ionados Sin embargo, dada la gran 
danan:la para obras de cxmsexvacidn  y  la disponibilidad de un 
dito favorable para tal fin en el aik> 1985, se optd por dejar pre 
valecer el n6nero de agricultores asist.idos, sacrificarxb tieqo 
para supexvisidn y capacitac.i6n, cxm::> ya se n:s en la seccidn 
3 1 , 1

 

 

r supuesto siaupre habrá di:fexenci.as individuales enUe los 
t&:nia>s en cuanto a las capaciaiides de ozarse o de esforzarse 
mas que rutinarianente. Al respecto se sugiera ex>nsiderar la posi 
bilidad de pagar incentives financiems CXJlD  reccmcimiento de ca 
lidad y extens.i6n de obras de consm:vac.i& :rea1izados o 
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supei:visad.os al tl!cnicx:> Este sistema ha resultado exitoso en Hon 
duras (FM,1981) , pero requiere un cx:>ntrol intensivo 

 
Fste   inamtivo  financiero  m necesarianente  debería  limitarse 

a los téaú.a::>s,  pem  bien cabe la posibilidad  -si el tip:> de finan 
cianiento de un proyecto de conservación lo pe:cmite- de pagarlo a 
agricultores  entrenados,   cuando  proporcionarían   asistencia  técnica 
a otxos mianbros de su oomunidad 

 

3 4  
 

Luego de un período de s51o dos afias ro es posible analizar 
cuantitativanente todas las a::>nsecuencias eoon:Smicas de los traba 
jós de consexvaci6n  de  suelos  para  el  agricultor 

 
De todos modos  aqu1 m se pretende  separar  los efectos de las 

obras de a::>nservaci.6n  de suelos en s.!, de los efectos de las ermien 
das   aplicadas Es m4s , se hace  hincapié en  la necesidad  de presen 
tar amtos CCllD' un solo paquete 

 
Ia mex>r ptnlida de suelo y una  esa::>rrent!a más  regular,  fue 

ron rep:>rtadas p;>r los agricultores coro efectos positivos ya des 
pus de un año de a::>ncluir  las obras Por otro lado, el efecto du 
radelb,  carc la disminuci6n  de la dosis de fertilizantes necesaria 
para mantener la productividad, o sea en general el vemadero ren 
dimiento ea::>rdni.cx>, m puede derrostrarse siro dspués de tres o cua 
tro años No  obstante, al respecto se obtuvieron llrlicios halagato 
rios caro descritos más adelante 

En cuanto a los cx:>stos, los datos son más precisos 

 

3 4 1 Cl:>stos 

En la seccidn 2 4 se dieron los cx:>stos de la inversi6n ini 
cial para la a:>nservac:-_dn y el rrejoraniento de suelos   
dos a estos, hay CJlE tonar en cuenta el mantenimiento de las 
obras y repeticiones de las dosis de las emtl.erñas En manteni 
miento los agricultores gastan entre 6 y 21 jornales  p;>r hect4- 
rea. anualmente 

 

La rerlucci6n  del área cultivable  por el espacio que ocupan 
los trabajos de conservación,  puede variar  entre 5 y 15 p::>r cien 
to Cl:nD los agricultores rep:>rtan su producci6n obtenida ¡x>r 
parcela,  el efecto de reduo::i6n de espacio,  se tana en cuenta 
dixectanente en el resultado f:inanci.em, ya que se incorpora en el 
valor de venta de la cosecha y,  caro se rotará en la secx::i6n 
3.4 3 , se CDl1'pel'lSa por los efectos p:>sitivos de las medidas 
a:>nservacicnistas  De todos nodos los misnYJS agricultoxes tEm"' 
poa:> cxmsideran esta pé:'dida  cato problana. 

 
I.a repeticic:5n de las dosis de enmiendas se hace necesaria 

cada cuatro años, con un rosto nmio de <t. 14 000 aproxllnadarrente, 



se 
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más f/.  2  000  en los añ:>s intetnedios 

3.4.2 Beneficios 
 

Me:liante tm sondeo entre los agricultores ex>n obras de 
a:>:nservaci6n y emden:las aplicadas  en su finca hace un aiD 
se detexminlS  que  todos  opinan  en sentido  posi1:ivo  sobre el 
efecto de  los trabajos he.clDs est&i  oonvencidos  que  lesdan 
beneficios econinia:>s La principal ra7.6n es la esp:!ra de 
una mayor pi:oducci6n,  adenm de la mnvicciL'Sn que el enpleo 
de med:idas de ex>nservaci6n es la 1lnica fOJ:ma de mantener el 
valor  y  la productividad  de  la parcela  en  el futum lo dl 
tinD se basa  en  la observacidn  que  el .suelo  retiene m4s  agua 
y se ha reducido  el lavado del misnQ,  o sea que ha mtad::> 
la diferencia  en cx:mparac.i6n cx:m parcelas  sin medidas  a>nser 
vacionistas 

La r a de los encuestados manif iesta haber obsewa 
d:> aunentos en la pcoducci6n:  seria en el o:tden de 35 por cien 
to por tabaa:> hasta de 60 por ciento par ma!2 

 
Fstos incranentos deben atribuirse en gran parte al efec 

to de las emierñas aplicadas y a fluctuac:iones anuales por el 
clima Las pr:imeras han aunentado la produccidn en un 20% y 
50% para el cultivo de tabaex> y maíz respectivanente en parce 
las ante:riomente tratadas por la Republic 'l'obaCCD Q:mpany 
ni relac:idn cai estas ermiemas se redujo la d:>sis de fe.rti 
lizaci6n tradicional para el tabaCX> (12 12 17 2)con tma ter 
cera parte en algums casos 

Hay benef icios de los sistanas de oonservaci6n de otra ín 
dole  plr ejenplo se ha nodificado la forma de preparaci.6n del 
terrero ' Tradicionalmente se amstruyen lomas pequeñas o 
mems a nivel ex>n cada hilera de taba.en , de 30 a 40 an de al 
tura. Fstos "lanillas" se :cenuevan anualmente,  con la existen 
cia de zanjas o ace:;¡uias ya ro se considera necesaria ren:>var 
los Al respecto se hacen alDnos en la mano de obra de 50% 

re las barreras vivas todavía m se us6 muclx> el material 
vegetativo re esa parte pueden esperarse algunas ganancias en 
el futw:o, dome se ssnbraron especies productivas 

 

otras ventajas de los trabajos de oonservacüSn son que fa 
cilitan la entrada a la parcela y la reooleccidn de la a:>secha. 
Men4s siive CCJtD  guía para deshierbas, atanizaciones y fertili 
zantes que se realizan en bloques 
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3 4 3 F.stimacidn del efecto financiero 
• 

Q;npar&ó:>se el -sistena de prodµocj6n ex>n conser:vacidn y me 

joramiento de suelos y ei sistena tralicional se obsezvan rrodifi 
cacicnes de ingresos y egmsos seg(jn el cuadro 5 En esta cxmpa 
racidn se tonaron en ta diferencias entre anJ:x:>s sistanas pre 
sentánd:>se estas enel Ios al.mentes  de benefic:ios y las 
?educciones de ex>stos se ex>nsideran caro "ingresos incrementales" 
y los-increnent:os de ex>stos <XllrD 11egresos incrementales 11

 

LaS asunciones de los c41.cul.os son bastante ex>nse.rva:ioras 
•e?l   el  sentido  que  se  calcularon  relativamente  bajos   los  ingre 
sos incrementales y qlS se sobreestimaron los egmsos El c:cs 
to de la realizacidn de las obras de (1)nse.rvacl6n por ejmplo 

..se tanS oon'base en lUl muy bajo remimiento de la mam de obra 
(el pranalio !fiue de rt. 7 200 por hect4rea) , calculando  15 jorna 
les por el mantenimiento cada año siguiente Ios egmsos para 
emiemas son p:>r  100 qq de carbonato de calcio, 100 saa:>s de 
gallinaza cada 4 aÍIOS y 2 2 qq de dx:ido de magnesio  anualmente, 
todos Jl&lOres que ei:-prónedio ap icad:> 

Ya que la asistencia t6::nica m se cotird a los icultores 
11) se involucrd en los _cál.éulos 

En cuanto a los benefic.ios ad:>s se cuerlta ex>n un aunen 
to de 30% de la pcoduccidn de taba(l) y de 50% para el ma!z Fatos 
n6nelX>s  son parecidos a los ql2 in:lican algunas parcelas de la Rl'C 
(ver 3.4 1 ) El 50% de ah:>rm en la preparacidn del terrero se 
basa eti dates de la encuesta mencionada. 

 
En realidad  los ·  ic:ips pueden ser más altos que los que 

muestra el cuadro. 5 Ya·se mencionaron algunas ventajas prácti 
cas, que m son sencillamente calculables Manda , suponierdo 
que las obras funcionen bien, se deja de perder suelo, ilo que 
se ref lejara en una ll\al'O%' produccn y/o una disminuc:idp de la 
nece8idad de·fertilizantes, todo esto·en CX!1pll"aci.dn  ex>n el sis 
tsna tra:licional -- t:or fin puede considerarse tm aunento diJ:ec 
to del valar cxmercial de la parcela si cuenta con obras de oon- 
áervacidn

 1

 

3 4 4 Inf luencia del ito al efecto fina
··

nciem 
En el cuairo 6 se han agregado al saldo bruto presentad:> 

en el cuadro 5, lo$ efectos financiexos del cr6lito segdn se 
aplic:d en la IM}'Or a de los trabajos 

El llanativo que el Illill"Or saldo neto se da ya m el pri 

mer aro, en que m se mrortiza, mientras qua en el quinte ai'D 
se debe CXlltar oon un salño neto negativo par la seguida apli 
cacidn all1pleta de errn.i.emas. Para  evitar  tal discrepancia  po 
dr!a quitarseel aro de graccia ydanamar la anmtizaci.6n hasta 
el cuarto año, simp:e qued&Wse el agricultor con un saldo ne 
to  positivo :Entonces se obtiene una ll)ayOr 19arant!a que se dan 

las ermien:las en el quinto am sin que se pi.da otro a:6lito 
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c.\Jadg> 5 
 

 

ANALJSIS  DE Il«;RE90S Y .tXa&S DEL CUUl'1VO DE MAIZ Y TltBMX> 
CDf S:rsnMA tE CDNSERYICION Y MBJ01WQl!H10 DE SUBUlS 

O>IPMWUlSE  CDf  EL SIS'l'IW. '1'JW>ICI(IW, 

EN  OJUH'S  POR  HID'ARD) 

 

 
 

 

 
1 ¡m:r:esca  1nc%ale!$!!!@! 

Aiics 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

vmta t:abaa> 15.000 15 000 15 000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

venta mafz 1.500 1 500. 1 500 1.500 1.soo 1.500 1.soo 1.500 1.500 

Nono en  pal.ea 4.soo 4.500 4.500 4 500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
 

 

'ft:ltal   ingresos 
19.500 21 000 21 000   21 000 21.000 21 000 21 000 21.000 21.000 21.000 

 

2 Eg11eeos inc:mnentales  

Q>nsmvacldn de .suelos 18.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 lOOO 3.000 3.000  
Errnierdas 14.000 2 000 2 000 2.000 14.000 2.000 2.000 2.000 14.000 2.000  

'lbtal egresos 
incnmentales 

32.000 s.ooo s.ooo 5 ·OOO 17.000 5 000 s.ooo 5.000 17.000 
 

5 000 
 

J. Saldo bruto - 12.500 16.000 16.000 16.000 4.0 1.0(JO 16.000 16.000 4.000 16.000  

'r88a 1ntarna de retorro fin,.ancl.m:o: ""8 de s 

 

 

cuaaxo 6 

EFS::ro FlllBK> DEL SISmlA DC a'JJ>l'1t> U1PLBNlO POR CXR:Nh 
SOBRE EL SIWX> BRUro DE lNGRESJS Y EGRBs:B DCl8BU'ALBS 

POR  a:NSF.llTACIOU   y!m,'JDNll1n:Nm nr  ::M"U"" 

:m LOS CUL'l'lVCS DC TNlr"\00 y·M1\IZ 

r 
 
 

  

1 

 
2 

 
3 

 
4 

Años 

s 

 

6 

 

7 

 

8 
 

9 

 

10 

saltx> bruto - 12.500 16.000 16.000 16.000 4.000 H.000 16.000 16.DGO 4.000 16.000 

Pdat:mo 

Intexeses 

32.000 

2.soo 

 
2.560 

 
1 920 

 
1 280 

 
640 

     

11a:>rtizac16n  8.00

0 

8 000 e.ooo a.ooo      

Salto NetO 16.940 5.440 6.080 6.720 -4.640 16.000 16.000 16.000 4.000 16.000 
 

 

Tasa  intema de retomo  financiem: más del  SO\ 
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Seg6n irñican los cuahos la rentabi 1jdad  del .,royecto es 
alta. Tanbi, si :fueran ingresos increnentales <t 5 000 merx>... 
res que las estimaciones actuales, o si se ex>brara  la asisten 
cia tEcnica  a  los  agricultoxes,las tasas  intemas  de mtorm 
fi.nanciem (TIRF) se manterxir!an superio:ces del 50% Attn a:>n 

un préstaro mrriente del bana:>   (del 18% y oon am::>rtizac.idn 
en 3 años sin gracia)  y una disminuci6n de t. 5 000 de los be 
nef icios espn-ad:>s la TIRF es de 47% Un pn§statD de este ti 
po,  aurque  ser a rentable,  m  será muy atractivo,  tal que  los 
agricultores probablemente  optar&l  sdlo por  aplicar  ermi.endmr, 
que prcxiucen la meyor parte del aumento de los ren:limientos en 
corto plazo, sin realizar CX>stosas obras de oonservacidn. Pcma 
que tambjki se introduzcan prácticas y obras de ex>nsetVacidn  y 
los ims se amst\Jllbren a ellos deben mantenerse bajas 
las tasas de interés 

 

3  5 CDN::LUSIOMES  Y  REXXMN>ACJONFS 

3 5 1 Cbnclusiones 

El proyecto presente de cxmser:vaci6n y mejoramiento de sue 
los ha tenido gran .lmpacto oarr::> accidn inmmiata del carponente, 
y pasd ya la etapa de dem:>straci6n. 

 

Pr.imeramente resalta el gran entusiasnc nostraCk> por los 
cairpesiros en la zona de Puriscal para enplear prácticas y o 
bras de consezvac:idn; casi 100 agricW.tores participantes y 
mSs de 100 ha incil.lil.das son cifras ilustrativas Para el área 
de r enfoque, la subcuenca del :cío Quivel, esto significa 

se  ll'lVOlucm  un 25% de las fincas que tienen alguna  area 
bajo cultivos anuales 

 

En cuanto  a  las técnicas  apliCédas  muchas  se nnstramn 
muy  efectivas  y  11tlles Sin embargo,  se pue1e  mejorarlas y 
queda  ampo  para  investiqaci6n  en otras me:lidas La cnnbina 
ci.6n de maiidas ex>nse.J:Vacionistas y mejoramiento teax>ldqiex> 
se nostr6 muy valioso;  es sunanente imJ;x>rtante continuar pre 
sentaniola  a:m>  tm solo  Déquete 

 

Es  importante hacer hincapi en los vínculos d  irectos 
que eXd.sten entJ:e la calidad t€cnica de lra obras y la m:qa 
nizacidn  del  trabajo Por eme los mejoramientos de muchas 
de las fallas t&:nicas señaladas deben buscarse en el carr¡x> 

organizativo Se refiere, por ejerrplo, a la selea:idn de·> 
parcelas en relac:idn ex>n el tipo de obra , los rEquerimientos 
a los agriculto:ces  (frente al tan:>r de ellos de perder terre 
m,etc) ,la supervisi6n  de las técnicas  en el Catp)  y el otor 
c¡aniento del crédito 

se ha lcgrédo una  capacitacidn sustancial de los tbiCDS 



 
 

 

 

 

 

- 33 - 

 

 

 
v Para  cultivos  cxm:>  frijol y ma!z , donde  la inversidn en 

ex>nservac.i6n de suelos m es :rentable para el agricultor,  se 
rá  reoanerxlable,  desde  el pmlto de vista de  oonsenracldn  de 
recursos naturales, emplear t&m.cas CX>nServacionistas con 
un financiani.ento que tiene un cimix>nente de insURDS  para 
cqx:>yar la aoci6n del prcxluctor Para este a::qx:>nente delDe 
darse un per.!odo de gracia de 2 años,  sin ex>ntabilizar sus 
intereses,  y,  si es  aceptable la labor realizada  por  el a 
gricultor' se CX>rrlonará el total de los écstcs de los insu 
nos Asi se pagar&l intereses y arortizaci6n 'tÍI'W:amentedel 
pmstano  :i;:or maro de obra. 

 

vi la eficiencia  y  la ef icacia de  la  asistencia  t6::nica  a los 
agricultores de.ben mejorarse nediante una o:z:ganizacidn más  
estricta de  las visitas a las parcelas  exigien3o  a la vez 
que los trabajos se real;cen en un período ex>rto y mn 
tinu:>  Trabajar a:::>n gru¡;DS de cau¡oesinos puede a:::>ntriblir 
al respecto 

 

vii Es deseable mantener :registros del progreso de los tra- bajos 
en relación oon la marx>  de obra invertida, para poder 
evaluar los a:::>stos y cons:iderar mejor las neces:idades de f i 
nanci.aniento 

 

viii La selecci6n de parcelas  a las que se da asistencia tk- nica 
debe ser más  crítica, para elaborar diseños in&  segums sin 
sobrepasar los limites ta:::>s 

ix Es :importante nonitorear el efecto f1'.sioo de los trabajos 
realizados, para justif icar la expansión de las actividades 

 

x.  El tip::> de práctica u obra que se aplique tiene que 1X'e- 

lacionarse oon el tipo de cultivo y las pr4cticas tealoldgi 
cas inclusive irecanizacidn     M4s  investigacidn  en este cam 
po ser a títil a:::>nsideran:1o tambi6i nuevos cultivos posibles 

xi  Hay que  investigar  las posibilidades de anpliar  el pam- 
rél'lla de las medidas de conservaci6n en la zona de Puriscal me 
diante  ensa}Os  de  prácticas  culturales 

 

xii  Cate una investigac.i6n de otras especies vegetativas para 
protecc.i6n de tallrles y barreras vivas que  cunplan en foxma 6p 
t:ima  la funci6n protectora en canbinaci6n con cierto valor ecx> 
rdnia:> 

 

xiii  La transferencia del  oomcimi.ento cáro trazar y oonst.ruir 
las obras de conseJ:Vaci6n en tierras de ladera se lograr4 wti. 
camente utilizarxlo equipo sencillo 



., 
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xiv  Es imp:>rtante para efectos de calidad del resultado  final 

y capacitaci6n de los asistentes del canpo que se les den su 
pexvisidn y respaldo ta:> mSs clirectos 

w  Para poder entrar en un diálo<p con los agricultores en 
cuanto a las posibilidades y limitaciones de obras de a:>nser 
vaci6n de suelos, es necesario que los técnioos aparte de su 
identificacidn cx:>n el agricultor terqan un pamrama más am 
plio por lo cual deben ina::>xp::>rarse en el grup:> de la asis 
tencia técnica experiencias en diferentes partes del pa!s y 
en catp)S relacionados , a:m::> son la extensi6n agr cx:>la,  fo 
restal y gana:lera. 
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Anexo 1 

 

 
CRITERIOS PARA EL CREDrro OIORGAOO EN 1985 

 

-. 
 

Rendimiento de mano de obra 
 

EKcavac.i6n  de aas de ladera 
EKcavaci6n  de zanjas  de  la:lera 
Siembra  de  ban:era  viva 
Siembra de talud de aas 
Hechura de canal de desagüe 

 
 

10 6  m/j 
14 O m/j 

224 O m/j 
95 o m/ j 

8 o m/j 

 

m/J  =  metros lineales ¡:or jornal 
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COO'D':S DE LA ASIS'l'FN:IA TJ!XNICA EN EL M"0 1985 (EN CQUlltES) 
 

 

 

 
 

Sueldo bruto de un ingeniero (12 meses) 208 800 
Sueldo bruto de  3 asistentes  (9 meses) 243 000 
Agu:inaldos  y prestaciones 71 400 
Viatioos 72 000 
1 veh!culo doble tracc:i6n  (8 000 Jan t9 85/lan) 78 800 

2 notocicletas (4 000 km e/u. </. 6 10/Jan) 24 400 

Total 698 400 
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Arem  3 
 

 

LISTA DE DUEfbs DE LAS PAIQIAS TRATADAS 

 

 
 

Nanbre 

1 Lidio Sánchez 
2 Miguel i:t>rras 
3 Miguel  González 
4 Herl:erth Can¡:os 
5 Edgar Fallas 
6 carlos Fallas 
7 Berta Lia Fspimza 
8 carlos Vargas 
9 cannen Mar!a M:>rero 

10 Crist6bal M:>reno 
11 C?erardo lbjas 
12 Rafael Angel  Herramez 
13 Gonzalo M:>rero 

14 Francisa:> Vega 
15    Antonio Mora 
16    Francisco M:>ra 
17 Da.goberto Ram!rez 
18     José M:>ra 
19 Manuel ureña 
20 Iraida Castro sand! 
21    Bol var Artavia 
22 Luis Abilio Valverde 
23   Genaro Ferrarrlez 
24 Luis Villanueva 
25 Antonio Fe:rnárdez 
26    Carlos Quesada 
27      I.tma I.6pez 

28 Rant>n S§nchez 
29 Antonio S ez 
30 R6mulo Rivera 
31 Pastor Benn11dez 
32    Antonio Herri&'dez 
33     Ef ra!n Artavia 
34    Jaime Fe.rn§rñez 

35     Crisanto O az 

Lugar 

Piedades 
Piedades 
Pia:iaies 
San Juan 
Piedades 
Piedades 
Bajo Burcps 
Cerbatana 
Cerbatana 
Cerbatana 
Estero 

-,Cerbatana 
Cerbatana 
Bajo La tegua 
Bajo La legua 
Bajo La legua 

Bajo La Legua 
Bajo La Legua 
BaJO La legua 

cañales 
La Legüita 
Ba)O La Legua 
Bajo  La  Legua 
Ba)O La Legua 
La  Legüita 
Cerbatana 
cañales 
can:!elarita 
ca.rñelarita 
Cbpalar 
COpalar 
Copalar 
Pedernal 
Candela:r ita 
Camelarita 
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36 Héctor Chac::xYl Bajo Chaoones 
37 R6nald Chac6n Bajo Cl'lacones 
38 Elec!as Charon Pedernal 
39 Elec as Artavia Paiemal 
40 Elida Artavia Pe:iemal 
41 RWÉ1 Vargas Paiemal 
42 Gabriel Fernárrlez Pedemal 
43 Isidro Guzmán Pe:iernal 
44 Dulcelina García PEdernal 

45 Juan Acuña Pedernal 
46 Fernan:io Herrera Pedernal 
47 Delfo J.iménez Pedernal 
48 Fernanio Fern&ldez Pedernal 
49 !delia Fernán:lez Pe:iernal 
50 Neftal. Quesada La Legüita 
51 Gloria Mar n La Legiiita 
52 Daisy Agüero La Legüita 
53 Oldenar salazar La Legüita 
54 Oldenar Gaml:x>a La Legüita 
55 Rafael Ztiñiga Santa Marta 
56 Franoo castillo Santa Marta 
57 Etelgive J:iménez Santa Marta 
58 Carrren Solan::> La  Palma 
59 Silvirx> M:>ra La Palma 
60 Alfredo cam¡:os La Palma 

61 Antonio Mas!s La Palma 
62 Jacinto Salas La Palma 
63 AtTnaiño Badilla La Palma 
64 Carlos L.Alvarez La Palma 
65 Mar!a Be:rrlúiez La  Palma 
66 Miguel: I6pez La Palma 
67 Ram:Sn M:>ra Salitrales 
68 Juan Ioaiza Salitrales 
69 R:>ldán Solano TG:f ares 
70 José Luis Delgaoo Tt.'ifiares 
71 Albertlllél Chávez 'l'Gfares 
72 Mireya Ztifuga 'l'(ífares 
73 Antonio Acuña TG:fares 
74 Jos Luis calderon Ttlfares 
75 Rafael Chinchilla Tllfares 
76 Guille:rno calder6n Ttifares 
77 José Feni&xiez TCi:fares 
78 Hugo Murillo Ttífares 
79 Nelson Rivera 'Mfares 
80 Fliwin Jiménez Jilguera! 
81 Jon}e M:>ra La Palma 

82 Carlos Arley Cerbatana 
83 Flium:do  Jiménez Pedernal 
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84 Al.exis Vargas 
85 .Marvin  FernándE!'Z 

86 Pia:lades Chaoon 
87 D::>l.ívar Femández 
86 Geranio Fernárxiez 

89 Carlos Luis Pérez 

Pedernal 

Pedernal 
Camelarita 
camelarita 
cardelarita 
Polca 
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Anexo   4 

 

 
LisrA DE TEOUOOS ()JE CDLABORARCN EN EL PROYB:'ID 

 

 

 

 
 

Higi.nio Alvarérlo Piedra 
Geranb Chavarr a .Amador 
RSger Delgado Jiménez 
Francisro Fernández Vargas 
Jldrián  Máxiez Chávez 
Etlwin Jos lbss O:>rrales 
Miguel AngelValverde Hernárrlez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 


