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Introducci6n 

Los objdivos 

E! sondeo es una actividad del proyecto, "Mejoramiento sostenible agrícola y de la 
calidad de vida en la zona de laderas de América Centnl" (CAHP). Los objetivos del sondeo 
incluyen: (1) obtener descripciones generales de los recursos humanos, productivos y 
naturales en agricuJtura; (2) obtener datos para la caracterización de los sistemas de 
producción de la región; (3) establecer indicadores para comparar las distintas comunidades; 
y (4) proveer un contexto para interpretar los estudios profUndos. 

E! sondeo provee UD contexto consistente para evaluar 115 condiciones locales. 
Además, se pueden inc:orporv tos datos en un sistema de información geográfica, lo que 
permite la evaluación de los datos en conjunto con 115 coberturas georererenciadas, como de 
los suelos, censos de población y agropecuarios, climáticos, y otros. 

lA mue#rtl 

E! sondeo está siendo conducido en áreas alrededor de los sitios de investigación del 
CAHP y eo ireu de interés para los colaboradores. Atlántida., Yorito y DanIí son tres de 115 
primeru, y Santa Lucía es una de las últimas. 

E! sondeo en Santa Lucía fUe planificado por CAMP, ASOPROL (Asociación de 
Productores de Santa Lucía) y PASOLAC (Programa para la Agricultura Sostem"ble en 
Laderas de América CentrIl), las comunidades meron seleccionadas por ASOPROL, y el 
sondeo fUe levantado por CAMP y ASOPROL. 

Losmltodos 

Fue hecha una cita coo cada comunidad dos días antes. Tratamos de establecer 
contactos con diferentes grupos de la comunidad, incluyendo hombres y mujeres, y l'amilias 
vieju y jóvenes. Sin embargo, las mujeres eran menos en tas entrevistas grupales. En Santa 
Lucía, participarou de 14 a 22 hombres y de 2 a 6 mujeres. 

Se usó una boleta formal, para estandarizar la informacióo a través de los sitios. 
Debido a que cada localidad fUe georererenciada., se pueden producir mapas además de datos 
cuantificados. Las preguntas fUeron cerradas. Una copia de la boleta y más explicacióo sobre 
1, misma se encuentra en Ovorak y funénez 1995. 

lA pN!U1ftmÓft ü b üt", 

Los datos están organizados en tres partes. En la primera parte, se presentan datos 
descriptivos, como alimentos básicos y sistemas de cultivos. En la segunda parte, se 
encuentran indicadores de presión y oportunidades; o sea, fUentes de cambio. En la tercera 
parte, se presentan los datos que descn'ben las respuestas de las comunidades a fUentes de 
cambio. 
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Los datos descriptivos 

Vuillbla tú la boIdlllllbiclJciÓlf IJdmill4tratiVd 

A continuación se presentan 10$ nombres y códigos de las comunidades que 
participaron en el sondeo, y la fecha en que se administró la boleta (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Comunidades participantes en el 
sondeo sobre recursos agricolas, octubre de 1995, 
Santa Lucía, Boaeo. 

Vll.LNO Fecha Aldea' 

26 20/10/95 Los Gacela 

27 22/10/95 Santo Domingo 

28 21/10/95 Los Rivas 

29 23/10195 El Riego 

30 23/10/95 Las Mercedes 

31 24/10195 El Uanito 

"Los códigos para las aldeas en Nicaragua (MS5) DO 

se han asignado. 

Todas las comunídades tienen los mismos valores de identificación al igual que una 
misma ubicación adminístrativa (Cuadro 2). Todas las comunídades están ea Nicaragua, en el 
departamento de BOleo, municipio de Santa LucIa. Variable MSó, sobre caserío, no apUca en 
Nicaragua. . 

Cuadro 2. Variables de la boleta y de 
ubicación administrativa, octubre de 1995, 
Santa Lucía, Boaco. 

BATCH 8 

QJD 0895 

MS2 N 

MS3 1 

MS4 1 

MSó -9 

2 



UbiCllciórl"ogrllj'lCII 
Las comunidades están ubicadas entre los 12°29' y 12°34' latitud norte, y entre los 

S5°39' y S5°4S' longitud oeste (Cuadro 3), a una altitud entre los 179 y S17 msnm (metros 
sobre el nivel del mar). Teruan como centro utbano más cercano a la comunidad de Santa 
Lucía. cabecera del.!illlRÍCÍpio, ~ excepción de la comunidad de Las Mercedes que estaba 
más cerea de BOleo, cabecera del departamento. 

Cuadro 3. Ubicación geográfica, comunidades participantes ca el sondeo sobre re<:ul'SOs 
amicolas octubre de 1995 Santa Luda. Boaco. 

latitud, grados y minutos longitud, grados y altitud área utbana 
minutos msnm' cercana 

VR.LNO MS7A MS7B MS7C MSSA MS8B MSSC MS9 MSIO 

26 12 31 N SS 42 W SS6 Santa Lucia 

27 12 29 N SS 4S W 179 Santa Lucia 

28 12 32 N SS 42 W S80 Santa Luda 

29 12 30 N SS 43 W 363 Santa Luda 

30 12 34 N SS 39 W S17 Boaco 

31 12 32 N SS 42 W S66 Santa Lucia 

"metros sobre el nivel del mar. 

Cuadro 4. Paisaje de las comunidades participantes en el sondeo sobre recursos agricolas, 
octubre de 1995, Santa h"'¡. Bnaco. 

dibuio de las casas ubieaciól'l del en el Daisaie 

vn.LNO agrupaciones dispersas al lado del en la cima a mitad de en el valle 
en los eaminoy la ladera 

campos dispersas en 
los 

26 x lt 

27 x x 

28,31 x x 

29 x x 
30 x x 

J 



La fonna jurídica de la tenencia de la tierra era privada. No babia tierra nacional, 
ejidal, comunal u otra forma jurídica en las comunidades entrevistadas. 

Todas las comunidades tenían "huertas" y "potreros," pero en una comunidad (#21), 
las rOlaban (Cuadro 9). Huertas (cuatro comunidades) o potreros (dos comuaidades) 
ocupaban el primer o segundo lugar por área cultivada. Cuatro de las comunidades teníu 
"cafetales.' en segundo o tercer lugar por área cultivada. También, cada comunidad lenía UD 

sitio de trabajo, o terreno, especial, como "huertos familiares: "vegas: "pencales" o 
·yuca1es.· Estos terrenos eran relativamente pequdlos. 

Cuadro 9. Orden por área de 10$ terrenos, comunidades participantes en el sondeo 
b '1 b d 1995 S Lu ' so re recursos agnco as octu re e anta JCía, Boato. 

vn.LNO 

Terrenos 26 27 28 29 30 31 

huertos familiares 6 4 4 

vegas 2 3 4 

huertas 1 1" 1 2 3 I 

potreros 3 3 1 1 2 

cafetales 2 2 2 3 

yuca1es S 

penca1es- 4 

" "Huertas-potreros" rotación. -Cultivo de henequén (Ágave /ete"" o Ag~ sisa/alla). 

Cinco comunidades usaban las huertas continuamente (Cuadro 10). Entre los 
principales cultivos en las huertas estaba el maíz Y el mjol. Cuhivabao también tomate 
(Lycopers;con escultntum) (1t26), yuca (Manihot esculen/Q) (#28 y #30), "trigo' o "millóo" 
(Sorghllm bicolot') (1129), sandía (Citnll/us vulgaris) (#29), quiquisquel

• y ayole o pipian 
(Cllcurbi/Q spp) (i28). En Santo Domingo (#27). los productores rotaban los cultivos 
(maíz, mjo!, cafta de azúcar (Soccharllm spp) y "trigo· o "millóo') con pastos y guamiles 
(Cuadro 11). 

Un dclo completo de ratadón se muesta en el cuadro 1 J, para la comunidad de Santo 
Domingo, el campo de huenas lo cultivaban con maíz, tiijol, cal'ia de azúcar y sorgo escobero 
(para elaborar escobas) durante dos lOOs en los ddos de primera y postrera, luego lo dejaron 
en descanso o guami1es. durante dos a/Ios. Posterionnente, \o cuhivaroll dos lOOs más, y lo 
rotaron tres lOOs seguidos COII pastos naturales que luego pISÓ a guamiles durante dos dos, 
completando su cic:1o de rotadón de once lOOs. 

, 



Cuadro 10. Cultivos en las huertas, comunidades participantes en el sondeo sobre rocursos 
agricolas octubre de 1995, Santa tu Boaeo d .. 

YU.LNO 

Ai'io Estación 26 28 29 

I primera M"F" M F yuca F sorso' 
quiquisque 
avotetDiDÍIII 

postrera M tomate M M 

anante sandla 

2 primera MF (continuo) (continuo) 

postrera MF 

(continuo) .. 
"M .. maíz Y F - mjol . 
• Sorghum bicokJr. En Santa Luda, se Dama "trigo" o "millón.' 

Cuadro 11. Ciclo en las huertas, Santo Domingo, Santa 
lucia, Boaco, 1995. 
AiIo Estación 
I primera 

2 

3 
4 
S 

6 

7 
8 
9 
10 
11 

postrera 
primera 
postrera 

primera 
postrera 
primera 
postrera 

Cultivos 
maíz mjol calla de azúcar sorgo 
maíz mjol caiIa de azúcar sorgo 
maíz mjol caiIa de azúcar sorgo 
maíz mjol calla de azúcar sorgo 
guamil 
guamiI 
maíz mjo! calla de azúcar sorgo 
máiz mjol calla de azúcar sorgo 
maíz mjol caiIa de azúcar sorgo 
maíz mjol calla de azúcar sorgo 
pastos aceitillo y jangua 
pastos aceitillo y jangua 
pastos aceitillo y jangua 
guamiI 
suamiI 

, 

30 31 

FMyuca MF 

MF M 

F 

(continuo) (continuo) 



Presiones y oportunidades 

PoblaciÓft e ilfjNestnlctllrtl 

De las seis comulÚdades estudiadas dos (1#26 Y 1#31) telÚan UlI alto número de 
viviendas (Cuadro 12) y estaban más cercanas a la ciudad. Dos comarcas (#27 y '30) no 
tenían accesso con vehículos en la estaci6n Uuviosa. 

Cuadro 12. Número de viviendas y distancia 1 la ciudad más cercana., comulÚdades 
participantes en el sondeo soore recursos agricolas octubre de 1995 Santa Lucia, Boaco. 

distancia a la ciudad más cercana (km) 

vn.LNO número de Cartelera sin asfalto, sin asfalto, 
viviendas asfaltada con acceso acceso 

todo el afta estacional 

26 320 1 

31 237 1 

29 96 3 

28 83 2 

30 S6 16 1 

27 4S 9 S 

Cuadro 13. Orden de las fuentes para agua, comulÚdades 
participantes en el sondeo sobre recursos agrlcolas, octubre de I99S, 
Santa Lucia, Boaco 

VD.LNO quebradas pozos Uaves tuberías en 
privados públicas las viviendas 

26 3' 2 1 

31 1 2 

29 2 I 

28 1 2 

27 30 , 
"La fuente de más importancil se indica con ",." 

1 pie total 

1 

1 

3 

2 

17 

i 14 

. La mitad de las comulÚdades tmlan alguna fuente pública para la provisión del agul 
(Cuadro 13). Dos de las comulÚdades dependian exclusivamente de las quebradas y rios para 
agua. Cuatro comulÚdades dispolÚan de luz eléctrica; dos comUlÚdades no dispoman (li27 y 
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1#28). Todas las familias eIIlas comunidades badan uso de lalell.l para cocinar. En dos de las 
comunidades, todas las f'amiliu también hacían uso de los rastrojos para cocinar (1126 Y 1#31); 
en dos, la mitad de las f'amilias lo hicieron <#29 y 1130); y, en dos. pocas de las familias lo 
hadan (1127 Y #28). N"msuna f'amilia utilizaba aparatos eléctricos, estufas de gas (keroseno) o 
tropisas· 

Los datos sobre población e infi'aestructura están resumidos eII Cuadro 14. El 
desarrollo de los servicios básicos era relativamente mis alto en Los Ovcia (1126); bajo en 
Santo Domingo (1127), Los Rivas (1128), Y Las Mercedes (#30); y medio en El LJanjto (1131) y 
El Riego (1129). 

Cuadro 14. Resumen de in&aestructura, comunidades participantes en el sondeo sobre 
recursos Ij ;ricolu. octubre de 1995, Sama Lucía. Boaco. 

VD.LNO Número de Distancia Agua Luz Uso de los 
viviendas de la rastrojos para 

ciudad. km cocinar 

26 3~0 I tuberias sí todas 

31 237 1 naves públicas y sí todas 
pozos privados 

29 96 3 Uaves pública sí medias 

28 83 2 algunos pozos no pocas 
privados 

JO S6 17" DÍnguoa sí medias 

27 45 14 DÍnINl\l no cocas 

"17 km a BolCO y 8 km a Santa Lucia. 

Oportunidlula tkI mt!«lldo 

El Ua.nito (#3 J) por su c:ercanía a Santa Lucía forma parte del pueblo teniendo en si 
un mercado diario. Cinco de las comunidades no tenian un mercado diario. pero tenian 
transporte diario eft vehículos. Las dos c:omunidadess mis lejanas (1127 y ##30) tuvieron 
menos oportunidades para vender productos agricolas porque los comerciantes DO negaban a 
comprar sus productos agrícolas. 

En cuatro de las seis comunidades, los cultivos anuales eran las tuentas primarias de 
los ingreso. para la comunidad (Cuadro I S). Entre eDas, las segundas fuentes de los ingresos 
fueron variables, como cultivos permanentes, sanaderia o comercio. En dos comunidades, la 
fuente primaria de los inaresos era el tnbajo por salario, seguido por cultivos anuales. Los 
cultivos que gefteraron los mayores ingresos lUeron el fiijol Y café. y, ea un caso, tomate El 
maíz también fue imponante en mis de una comunidad. 
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Cuadro 1 5. Las fuentes de los ingresos, comunidades participantes en el sondeo sobre 
retUrsos a . las b d 1995 S Lu' B :nco 0Ctu re e anta eta, oaco. 

Orden de lu actividades se lZÚ1I inlZl'e50S Orden de cultivos 5eitÚn inlZl'e50S 
VULNO 1'" 2- )" )- 2" 3-
26 cultivos cultivos ganaderia tomate mjol maíz 

anuales tes 
27 cultivos comercio ganaderia y ftijol maíz -

anuales artesan/a 
28 cultivos cultivos salario café frijol maíz 

anuales tes 
29 cultivos ganaderia comercio frijol maíz clIiIe 

anuales dulce 
30 salario cultivos comercio café naranja mjo! 

anuales 
)1 salario cultivos cultivos mjo! maíz café 

anuales DeI1llanentes 

Mano d4 om, dU1'tl ptUlIl4 «griCllltuf'tl 

Los miembros de todas las comunidades consideraron que no había escasez de mano 
de obra pero babia escasez de tierra para la agricultura, excepto Las Mercedes (#30), donde 
no había escasez de tierra (Cuadro 16). Además, todu las comunidades a excepción de una 
(#27) dijeron que personu externas a la comunidad estaban viniendo a usar sus tierras para 
cultivar. En ninguna de las comunidades se encontró tierra eomunal o nacional. 

Cuadro 16 Disponibilidad de mano de obra y tierra para 
la agricultura, comunidades participantes en el sondeo 
sobre recursos agricolas, OCtubre de t 995, Santa Lucia, 
Boaeo 

Vll.LNO Eseasez de Eseasez Penonas 
mano de obra de tierra externas vienen 

. para usar tierra 

26 no sí si 

27 no sí no 

28 no sí sí 

29 no sí sí 

30 no no sí 

31 no sí si 

10 



R4CNISOS Formil!a 

Los recursos forestales eran escasos en casi todas las comunidades (Cuadro 17). Los 
productos forestales mis importantes t\leron la leila Y postes para cercas y viviendas. Sólo 
una comunidad extraía madera (JJ30), y sólo una comunidad vendia leila ('31). 

Cuadro 11. Recursos forestales, comunidades participantes en el sondeo sobre 
recursos a ¡ricolas. octubre de 1995 Santa Lu' B tia., oaco. 

VlLLNO Hay bosque Bosque Venden leila Usos, en orden de 
escasez importancia 

26 no sí no no aplica 

21 sí no' no leila 

28 si sí no leila/postes 

29 si si no leila/postes 

30 sí si RO leñalmaderalposteslftutas 

31 sí sí sí leila/postes 

'Pero el bosque es privado. 

El Estado y ONOs regulaban el acceso al bosque en las comunidades (Cuadro 18). 
No existían juntas locales, asemos artesanales, aserraderos industriales o resineros en las 
comunidades. 

Cuadro 18. Instituciones que regulan el 
acceso al bosque, comunidades participantes 
en el sondeo sobre recursos agricolas, 
octubre de I99S, Santa Lucí Boaco. 

VlLLNO Estado ONOs 

28 sí sí 

29 si si 

30 no sí 

31 no si 

En tres de las comunidades, cortaron el bosque para terrenos agricolas, pero sólo para 
cafetales. Después de cortar el bosque, los desechos fueron removidos ('28) o dejados sobre 
el terreno (#30 Y #31). N"mguna de las comunidades relataron que usaban la quema corno una 
práctica de cultivo. 

11 
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Respuestas de las ~omunidades 

Pt"'icipaciÓlf en el ~ 

Tres de las comunidades producieron la mayor parte de los productos necesarios para 
su consumo (Cuadro 19). Los Rivas (#28) dependió mucho del mercado para todos sus 
alimentos básicos. Santo Domin¡o (1127) compró un alto porcentaje de su maíz, y Las 
Mercedes (#30) lo bizo con el Bijo!. 

Cuadro 19 Compras de alimentos básicos, comunidades participantes en el sondeo sobre 
recursos Ii trícolas, octubre de 1995, Santa Lu ía. Boaco. 

Vll.LNO 100 2(F) 3 4 1 (PODo) 2 3 

26 O O 4 (A) O (AY) O O (cerdo) 4 (res) 

27 3 1 I (S) 4 (A) O 4 (res) O (pesca) 

28 3 3 4 (A) 4(H) O 4 (res) 3 (cerdo) 

29 1 1 4 (A) I(H) I 3 (cerdo) 4 (res) 

30 I 3 4 (A) O (AY) O 4 (res) O (cerdo) 

31 O 1 HA) O 4 (res) 1 (cerdo) 

M = maíz, F - fiijoles. A'" arroz. AY = yuca, H· trigo. 

Ma.IIO tÚ obra y mecan;uu:UM 

El patrón más comúlJ (cuatro comunidades) fue para los hombres al invertir más 
tiempo en cultivos anuales y con los cultivos lUIUaIes pnaron la mayor parte de \os in¡resos 
para la comunidad (Cuadro 20). En dos comunidades, la fuent. más importante de ingresos 
en efectivo fue el trabajo por salario en Las Mercedes (100), por los hombres, y, ea El 
Llaníto (#31) por las mujeres. 

12 



Cuadro 20. Actividades y Ñentes de los inarcsos, comunidades participantes en el 
sondeo sobre reeursos al!ricolas. octubre de 1995, Santa Lucia, Boaco. 

Grado 

vn..LNO Actividades clasificadas por: In 2- ] .. 
26 inarcsos IllIala permanentes animales 

tiempo de los hombres Inllla permanentes bosque 
tiempo de las muieres animales anuales boSQUe 

27 inarcsos IIUllla comercio animales y 
artesanía 

tiempo de los hombres IBlllla salario bosque 
tiemoo de las muieres animales anuales bosque 

28 in¡resos Inulla permanentes salario 
tiempo de los hombres IDYIIII permanentes bosque 
tiemoo de las muieres anuales animales boSQUe 

29 in¡resos IDella animales comercio 
tiempo de tos hombres IDllalel bosque animales 
tiempo de las mujeres animales bosque anualts 

30 inarcsos ,aI.rio anuales comercio 
tiempo de los hombres ,.Iado anuales permanentes 
tiempo de las mujeres animales anuales y 

bosque 

31 inarcsos SaJllriO anuales permanentes 
tiempo de 10$ hombres anuales permanentes animales 
tiempo de las mujeres animales anuales salario 

La primera fuente de mano de obra agrícola fue familiar (Cuadro 21). Los 
productores dijeron que 110 tenían una escasez de mano de obra, y solamente algunas familias 
empleaban trabajadores ualariados, También, la práctica de mano vuelta tenía un papel en la 
agrícu.ltura de las comunídades de Santa Lucia, Algunos productores usaron animales para 
tracción y en la rnítad de las comunidades estaban usando animales para transportarse entre 
las cuas y los campos (Cuadro 22). Todas las comunídades tenían un molino mecánico. 
Habían otras máquinas como bombas de agua y trilladoras o despulpadoras, una de las 
últimas motorizada, 

u 



Cuadro 21. Mano de obra agricola, comulÚdades participantes en el sondeo sobre recursos 
. I b d 1995 S tu· B agnco as, octu re e anta Cll, Oleo. 

Mano de obra Fuentes de trabaio en lall!ricultura 

VILLNO Escasez Emplean 1" 2"" 3'- 4'" 
mano de obra 

26 no pocos familiar asalariado mano vuelta -
27 no pocos familiar mano vuelta - --
28 no pocos familiar mano welt. grupos o asalariado 

cooperativos 

29 no muchos familiar mano welta asalariado -
30 no pocos familiar asalariado mano vuelta -
31 no pocos familiar asalariado mano welta -
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Cuadro 22. El UIO de lDimaIes y m6quinu, comunidades participantes en ellOndeo sobre recursos IgricoIU, octubre de I99S. Santa 
-- - _. 

Medio de trantporte Productores con . Herramientu, míquinu 111lIII0 Y motores 
al campo medios de .ración 

VlUNO l· 2· AIIimaI MeQniQ Prensar Moler Bombear Trillar o Cortar Ventilar o 
agua madera _l. 

26 a pie animal !lidie nadie - máquina míquiIII máquina motor -
27 a pie lDimaI pocas nadie - máquina - - - -
28 a pie - pocas !lidie - míquina máquina - motor -
29 a pie lDimaI pocas nadie - míquina m6quina - - -
30 a pie - !lidie nadie - máquina - motor - -
31 a pie - pocas nadie - na máquina máquina herramienta 

~"".""''''' u 



7iurtl tIgneo/tI 

. CÍI\(O de las seis comunidades consideraron que había eseasu de lierras para la 
agricultura. Tres de las comunidades habían desarroUado sistemas inlernos de riego, y 
algunos productores estaban usando la tracción de los animales en cuatro de las comunidades 
(Cuadro 23). Los productores de cinco comunidades estaban saliendo afuera de la 
comunidad para trabajar tierra agrícola. 

Cuadro 2l Tierra agrícola, comunidades participantes en el sondeo sobre recursos 
amcoJas octubre de 1995, Santa Lucia. Boaco. 

vn.,LNO Escasez Sistema interno Tracción de los Usan tierra a Ibera de 
de tierra de rieRo animales la comunidad 

26 sí no no si 
27 sí sí poca sí 

28 si no poca sí 

29 sí sí poca no 

30 no sí no sí 

31 sí no DOCa si 

La mayoría de la tierra agrícola en las comunidades había sido obtenida por 
mecanismos del mercado, corno comprando, alquilando, y trabajando a medias. En tres de 
las comunidades, el préstamo de tierras Ibe importante solamente para los miembros de la 
misma comunidad. En dos de las comunidades, alguna tierra había sido distnbuida por la 
Reforma Agraria (Cuadro 24). 

Cuadro 24. Formas más comunes para que los miembros de la comunidad tengan acceso a 
la tierra, comunidades participantes en el sondeo sobre recursos agrícolas, octubre de 
1995 Santa Lucía. Boaco. 

Orado 

vn.,LNO Mediería A1auilada Comorada Herencia Prestada Reforma AlII'aria 

26 2 2 1 4 

27 3 1 S 4 7. 

28 1 3 S 4 2 

29 I 2 3 4 S 

30 S 4 2 6 1 3 

31 7. 1 3 
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Cuadro 25. Formas más comunes para que las personas de afuera de la 
comunidad tengan acceso ala tierra, comunidades participantes en el 
sondeo sobre recursos aaricolas. octubre de 1995 Santa Lucía, Boaco. 

Orado 

VD.LNO Medieria Alquilada Comprada Herencia Reforma 
Agraria 

26 1 

2'-
28 1 3 2 

29 1 :1 3 

30 1 :1 

31 1 

"Personas externas • 1& comunidad no vienen para usar tierra. 

CIIIrÚJio T«IIol6p» 

En todas las comunidades. los fertilizantes, insecticidas. fi.mgieidas y herbicidas fueron 
usados por los productores antes de los al'ios ochenta (Cuadro 26). Durante los aIIos sesenta, 
setenta y ochenta, agencias del gobierno. productores y el mercado tuvieron un papel 
importante en la introducci6n de los insumo, químicos a Santa Lucía. 

Cuadro 26. AlIo Y fuente de las introducciones de agro-<¡uímicos. comunidades participantes en el 
so nd sob 'las b d 1995 S L' Bo ea re recursos a81lCO J, octu re e anta. uela. aco. 

1960 1970 1975 1978 1980 1983 1984 

Fertilizante gobierno gobierno productor productor 
mercado gobierno 

Herbicida merc:ado productor· mercado mercado 
Sobierno 

Insecticida productor productor productor 
merc:ado Sobierno 
gobierno 

Fungicida mercado mercado productor gobierno mercado 
gobierno 
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En cuatro de las comunidades, dos de los cuatro nuevos cuhivos fueron adoptados 
durante los anleriores veinticinco aiIos (Cuadro 27). De las lre«: introducciones reportadas, 
cinco fueron introducidas por porductores, tres por comerciantes o a través del mercado, y 
cuatro de estas llegaron por las ONOs. Sobre las variedades nuevas, todas las adopciones 
antes de 1982 fueron introducidas por productores '1 el mercado (Cuadro 28). Se 
encontraron nuevas variedades de trigo, café '1 maiz. Después de 1983, pare«: que la fuente 
principal fueron las ONOs, con 11 de las 31 adopciones entre 1983 y 1994. Durante los 
ailos ochenta, la mayori. de las adopciones fueron de maíz. Las variedades de fiijol, fueron 
las más recientemente adoptadas, muchas. través de ONOs, también contn"buyó el gobierno, 
la iglesia. el mercado '1 otros productores. Hace cinco ailos, han resurgido nuevas variedades 
de café, re.ali.zado principalmente por productores. 

Cuadro 27. Cultivos nuevos, con aiIo y fuente de introducción, comunidades participantes 
en el sondeo sobre recursos agrico1as, octubre de 1995 Santa Lucia, BolCO. 

VlLLNO 1970 1980 1989 1990 1991 1992 1994 

26 tomate cebolla' 
productor mercado 

granadilla \ repollo· 
• mercado 

28 tomate zanahoria' 
producto ONG 

rabano' 
producto 

30 tomate 
producto 

clúle 
dulce' 

producto 

31 hortalizas granadilla naranja' pitahayai 

ONG mercado ONG ONO 

'Allium cepa 'Passijlora edulis • No recuerdan la fuente ·BrQSSÍca oleracea varo cap/tata 
'[)aucus «11'010 'RopItanus sativus 'Capsicum $pP 'CíI1'llS sillensis • El nombre biológico no 
10 identificarnos 
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Cuadro 28. Variedades nuevas, según llIo y fuente de introducción. romulÚdades 
artici antes en el sondeo sobre recursos a . tu octubre de I99S Santa Luci Boaro. 

Por \as ONO's 

Por el gobierno 

Por la iglesia 

I I I I FF I F 

Por las c.ooperativas 

I I I C C 

M '" maíz.. F .. fiijol, C = café, S .. sorgo, T = tomate. Cada letra representa la adopción de 
una variedad del cultivo por una comulÚdad. 

ConurvlldÓft tú los mdos 

Como se mencionó anterionnente, los sistemas de producción estaban compuestos 
prin<:ipalmente por la combinac:íón de pastos, producción de maíz y fiijoles. y, donde es 
posible, café. Algunas de las romulÚdades telÚan buenos familiares, uno ron riego. Tres de 
las c.omuIÚdades telÚan vegas con riego. 

Los ciclos de producción fueron cortos (Cuadros JO y 11). El bosque fue cortado 
sólo para café, y los residuos no fueron quemados. 

1t 



Cuadro 29. Prácticas de conservación de suelos, según comunidad, comunidades 
participantes en el sondeo sobre recursos aJUicolas. octubre de I99S Santa Lucía Boaco. 

Vll.LNO Terreno' Terrazas Barreras Barreras Material Abono Rastrojos 
muertas vivas oraáníco 

26 huertas algunas algunas algunas pastoreo queman 
c:af'etal remueven 

potreros pastoreo queman-
cubren 

penca! cubren 
yuca! algunas algunas algunas si cubren 

huenos algunas algunas algunas si incorporan 
familiares 

27 potreros- pastoreo queman-
buertas cubren 
vegas queman-

cubren 

28 huertas más algunas más sí pastoreo cubren 
c:af'é algunas remueven 

potreros algunas algunas si pastoreo cubren 
huertos sí acarrean remueven 

familiares 

29 potreros queman 
huertas algunas algunas algunas sí pastoreo- incorporan 

acarrean 
vegas algunas incorporan 

30 potreros pastoreo cubren 
c:af'etales más cubren 
huertas algunas algunas cubren 
vegas alaunas cubren 

31 huertas más más más pastoreo incorporan 
potreros pastoreo incorporan 

cat'é algunas si incorporu 
buertos algunas más si acarrean incorporan 

familiares 

"En orden del área. 

Se encontró una diversidad de prácticas de conservación de suelos (Cuadro 29). Los 
Rivas (1#28) y El Llantio (1#3 J) parecíu tener un gru número de las prácticas I tráves de sus 
terrenos. Suto Domingo (1127) parecía usar un número menor de las prácticas de 
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conservación de los suelos. Según terrenos, las pricticu de conservación de los suelos 
estaban siendo usadas en las huertas y en los huertos familiares (Cuadro 30). Se encontró 
pocas prácticas de conservación de los suelos en los cafetales y vegas. Solamente en Los 
Rivas, practicaban conservación en potreros. 

Cuadro 30. Pricticas de conservación de suelos, según terreno, comunidades 
participantes en el sondeo sobre recursos agrícolas, octubre de 1995, Santa Lucía, 
Boaco 

Terreno Terrazas Barreras Barreras Material Abono 1Wtr0jos 
muertas vivu oraánico 

buenas' algunas algunas algunas pastoreo queman 
pastoreo queman-

cubren 
mis algunas mis sí pastoreo cubren 

algunas algunas algunas sí pastoreo- incorporan 
acarrean 

algunas algunas cubren 
mis mis mis pastoreo incorporan 

potreros pastoreo quernan-
cubren 

algunas algunas sí pastoreo cubren 
queman 

pastoreo cubren 
pastoreo incorporan 

cafetales y remueven 
pencales algunas remueven 

mis cubren 
algunas sí incorporan 

cubren 
huertos algunas algunas algunas sí incorporan 

familiares 
yyuca1es sí acarrean remueven 

algunas mis sí acarrean incorporan 
algunas alaunas algunas sí cubren 

vegas queman-
cubren 

algunas incorporan 
algunas cubren , 

Cada línea representa una comunidad 
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MiUleJo de los bosqlles 

Todas las comunidades relataron una esasez absoluta del bosque o por razón de 
acceso (Cuadro 1 S). La IdIa era el producto más importante (Cuadro I S), Y tres de las 
comunidades necesitaron comprar leila de Ñentas externas a las comunidades (Cuadro 31). 
No había juntas locales para la re¡ulación de 10$ bosques, pero existían bastantes 
restricciones para la extracción de ldIa. 

Cuadro 31. Regulación del bosque y la extracción de lefta, y compras de leila, comunidades 
participantes en el sondeo sobre recursos agrícolas, octubre de 1995 Santa Lucia, Boaco. 

TiI)4 de restricción oara la extracción de IdIa Compran 
vn..LNO Junta • de de de de ldIa 

local oersonas luaar material especies uso aÑera 

26 no aplica" " no 

21 no x x " x x no 

28 no x x x x " tí 

29 no x x x x x si 

30 no x x x x x no 

31 no no hay restricciones sí 

"No hay bosque. (Ver Cuadro lS.) 



Referencias 

Dvorak, Karen Ano y runénez. Pedro. 1995. Guía para el sondeo sobre recursos agrícolas 
en América CerttraJ. Reporte lntemo. Tegucigalpa, Honduru: ClAT. 



Sitias 

ASOPROL 

CAH!' 

CIAT 

ONG 
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