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RESUNEN EJECUTIVO
 

Este primer informe del proyecto socioecon6mico de la Uni
versidad de Kentucky como parte del programs Internacional de
 
Sorgo y Mijo (INTSORMIL) es un informe de trabajo en proceso en
 
el sur de Honduras. Las metas mas importantes de nuestra investi
gaci6n son efectuar un estudio integrado de lines bAsica de la
 
producci6n, el mercadeo y los sistemas nutricionales de aquella
 
parte de Honduras donde el sorgo es una siembra importante. Este
 
estudio diagn6stico de los sistemas de labranza estA diseftado
 
para identificar las limitantes mAs importantes de la producci6n
 
del sorgo y de otros cultivos asi como de ganaderia, y pars
 
sugerir necesidades de investigaci6n y cambios de politica que
 
pueden ayudar a disminuir estas limitantes. Los resultados mas
 
importantes que se discuten en esta investigaci6n incluyen los
 
siguientes:
 

1. Los agricultores en la regi6n de Pespire del sur de
 
Honduras estan involucrados en una compleja economia mixta de
 
subsistencia y de comercializaci6n. Producen maiz y sorgo para
 
consumo del hogar y se ocupan en una variedad de actividades
 
agricolas y no agricolas pars ganar dincro en efectivo,
 

2. Los sistemas de cultivo de estos agricultores de pen
diente pronunciada son bastante complejos en sus adaptaciones a
 
los patrones de lluvia, fertilidad del suelo y topografia. Los
 
ciclos de barbechado pueden Ilegar a ser hasta de cinco aflos,
 
despu~s de los cu~les utilizan un sistema de corte y mulch pars
 
cultivar; esto es seguido por uno o dos anos de intersiembra de
 
maiz y sorgo producidos mediante la t~cnica de roza, tumba y
 
quema.
 

3. La lluvia tiene un promedio de 1600 milimetros por afto,
 
de los que la mayoria se concentra en el periodo comprendido
 
entre mayo y noviembre. Una limitante importante para la produc
ci6n de maiz y de otras siembras, sin embargo, es Ia canicula
 
(periodo corto de sequia) de duraci6n variable que se da en la
 
mitad de la estaci6n de lluvia.
 

4. El sorgo es una importante siembra para minimizar el
 
riesgo porque puede tolerar las condiciones de sequia de la
 
canicula. Los rendimientos fizicos del sorgo son mucho m~s altos
 
que los del maiz.
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5. El sorgo es una siembra de uso miltiple en tanto que es
 
substituida por mAiz en la manufactura de tortillas para el
 
consumo humano; los residuos del grano y de la cosecha se dan
 
como alimento a los animales del agricultor mismo; existe un
 
mercado abierto para el uso del grano del sorgo como alimento
 
pare animales; y algo de sorgo se siembra como forraje pare ser
 
almacenado y dado como alimento al ganado durante la prolongada
 
estaci6n seca. El sorgo es utilizado pars consumo humano por las
 
familias pobres y por ia msyorLa de la poblaci6n cuando faltan
 
las cosechas; en 1980, aproximadamente el ?7% del sorgo sembrado
 
cerca de Pespire fue utilizado par el consumo humano (ver el
 
Ap~ndice I).
 

6. En el transcurso de los dltimos 10 ahos los agricultores
 
han adoptado ampliamente el uso de herbicidas para disminuir los
 
requerimientos de mano de obra pare cultivar. Los insecticidas
 
tambi~n son ampliamente utilizados (a veces inapropiadamente) y
 
estos agricultores constantemente intercambian semillas en un
 
intento por obtener mejores rendimientos. Esto sugiere que si se
 
introducen nuevas t~cnicas y variedades apropiadas, la adopci6n
 
serA muy r~pida.
 

7. Las limitantes principales para la producci6n de sorgo en
 
la regi6n sur incluyen las aves de rapifta, p~rdidas de almacena
miento posterior a la cosecha (especialmente por C. Sranaria),
 
langosta, cierto tipo de gusanos, asi como las hormigas y el
 
come36n que se comen la semilla antes de que germine. Las enfer
medades de las plantas, los hongos y la mosquita del sorgo estn
 
presentes pero parecen ocasionar poco daio actualmente.
 

8. Debido a los bajos rendimientos y los precios baos del
 
grano, muchos de los terratenientes que poseen ioz rec'irsos
 
econ6micos pare ello est~n convirtiendo sus campos en agostaderos
 
y se ocupan cada vez m~s en la producci6n ganadera. Esta destruc
ci6n en gran escala de los bosques, el quitar tierras cultivables
 
a la producci6n y la resultante escasez de tierra pueden tener
 
substanciales repercusiones ecol6gicas, sociales, econ6micas y
 
finalmente politicas (ver el Ap6ndice II).
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CAPITULO I: LOS ANTECEDENTES
 

EL PROBLEMA Y LA ORGANIZACION DEL INFORME
 

Las Leyes (norteamericanas) Para Asistencia al 
Exterior de 
1973, 1975 y 1978 dieron por resultado el Mandato de Nuevas 
Direccionas que requiri6 prograns en apoyo de aquellos paises 
que buscan estrategias pars el desarrollo disehadas pars respon
der a necesidades humanas basicas y pars lograr un crecimiento
 
sustentado por recursos propios con equidad. 
 Un aspecto de este
 
mandato fue la Enmienda Titulo XII, "Prevenci6n de Is Hambruna y

Liberaci6n del Hambre". Esta enmienda requiri6 que la 
 Agencia

Internacional pars el Des~rrollo efectuara un mayor uso de los
 
recursos accesibles a las Instituciones pars Estudios Agricolas y

Maritimos promovidas por el gobierno norteamericano (U.S. Land
 
and Sea Grant Institutions) "... pars incrementar la producci6n y

distribuci6n de alimentos, pars incrementar la capacidad institu
cional en la investigaci6n, la educaci6n y Is extensi6n en los
 
palses en desarrollo en todos los niveles de desarrollo agricola
 
y rural." La Junta pars el Deserrollo Internacional Alimentarlo y

Agricola (Board for International Food and Agricultural Develop
ment - BIFAD) fue creado para implementar estas politicas de
 
Nuevas Direcciones.
 

Como uno de los medios pars incrementar el involucramiento
 
coordinado de las universidades norteamericanas en los esfuerzos
 
para el desarrollo internacional, un cierto ndmero de Programas
 
para el Apoy-o de la Investigaci6n Coordinada (CRSP) fue creado.
 
Estos "... fueron concebidos como una aerie de esfuerzos 
de
 
investigaci6n diseAados para consagrarse a las limitantes 
m~s
 
importantes de Is investigaci6n asociadas con los productos y

pr~cticas agricolas qua revisten la mayor importancia pa5a los
 
paises del tercer mundo" (Campbell, Nolan and Galliher 1981: 3).
 
Desde un principio, el Comit6 Conjunto de Investigaci6n (JRC), el
 
comit6 formulador de politicas sobre las investigaciones eatable
cidas bajo BIFAD, dio Is directiva de que los esfuerzos investi
gativos fueran a largo plazo, multidisciplinarios, principalmente
 
organizados alrededor de productos y colaboraciones con los
 
paises del tercer mundo.
 

La investigaci6n de la que aqui se informs fue emprendida

bajo los auspicios del Programs de Investigaci6n pars el Apoyo de
 
la Investigaci6n Coordinada que ha venido a sen conocido como
 
INTSORMIL --el Programa Internacional de Sorgo y Mijo--. La meta
 
general de INTSORMIL, expresada en sus t~rminos m~s simples
 
posibles, es incrementar la producci6n mundial de sorgo y de
 
mijo. Ocho universidades estadunidenses --Arizona, Florida A & M,
 
Estatal de Kansas, Kentucky, Estatal de Mississippi, Nebraska,
 
Purdue y Texas A & M-- constituyen el consorcio que estA traba
jando cooperativamente para lograr esta meta.
 

La contribuci6n de la Universidad de Kentucky en
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colaboraci6n con Instituto
eI Hondureto de Antropologia e
 
Historia al 
proyecto INTSORMIL estA diseliada para determinar el
 
sistema existente dz producci6n, distribuci6n y consumo de sorgo

y/o mijo en varias partes del mundo. Nuestro prop6sito es tratar
 
de comprender el papel del sorgo y del mijo en 
los sistemas de
 
cultivo y de nutrici6n. En sintesis, esta clase de investigaci6n

puede 1) identificar las principales limitantes existentes a 
 la
 
mayor 
 producci6n de estos granos, identificando asi las
 
prioridades y direcciones para los esfuerzos 
de investigaci6n

agricola; 2) identificar las necesidades percibidas 
de los
 
agricultores respecto a 
 qud aspectos de la nueva tecnologia

puedan ser de mayor beneficio pare ellos; 3) sugerir la forms
 
c6mo nuevas variedades y/o tecnologias pueden ser mAs f6cil y

ben~ficamente introducidas a comunidades y regiones; y 4) sugerir

qud clase de implicaciones puede tener el cambio de patrones 
de
 
producci6n, distribuci6n y consumo en estas comunidades, regiones
 
y naciones.
 

La investigsci6n de la que aqui informa fue
se Ilevada a

cabo en Honduras en el periodo del 5 de junio al 
12 de agazto de
 
1981. El personal involucrado, todos de la Universidad de Ken
tucky, 
 fueron el Dr. Billie R. DeWalt del Departamento de Antro
pologla y Ia Dra. 
 Kathleen DeWalt del Departamento de Ciencias
 
Sociales en Medicina (Escuela de Medicina) como co-directores;

Elizabeth Adelaki, Susan Duds, 
 Miriam Fordham y Karen Thompson,

todas estudiantes de post-grado en Antropologis. Elena Mendoza,
 
unt estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de
 
Honduras, fue una 
adici6n valiosa al equipo.
 

Este informe est& organizado de la siguiente manera.
 
.Primero, una introducci6n general a Honduras y a 
 la regi6n
 
surena, Ia regi6n de mayor producci6n de sorgo, es dada. Estas
 
dos secciones proporcionerdn una 
imagen basics de la producci6n

de sorgo dentro del contexto nacional y regional. El meollo del
 
informe estar6 enfocado en 
los datos que recogimos en entrevistas
 
con 52 cabezas de familia masculinas y 72 femeninas en tres
 
pequeflas comunidades en el municipio de Pespire, situado en las
 
colinas al pie de las montaas en el sur da Honduras. Estos datos
 
se enfocardn principalmente sobre un relato descriptivo de los
 
sistemas de cultivo utilizados ahl. Hay dos ap~ndices de 
este
 
informe que consideran de manere mAs anslitics 
 las cuestiones
 
relevantes al sorgo y a su 
uso en el sur de Honduras. El primero

aborda el sorgo como alimento humano, mientras que el segundo
 
versa 
sobre los cambios m6s regionales en los patrones del uso de
 
la tierra que se sst~n efectuando en Honduras y en Centroam6rica.
 

METODOLOGIA
 

Nuestra investigaci6n fue emprendida usando una perspectiva
 
que ha venido a ser conocida como un enfogue de investigSci6n y

desarrollo de los sistemas agro2pgcuarios. Shaner, et al. io han
 
definido sal:
 

...un enfoque pars la investigaci6n y desarrollo agri
colas que visualiza toda la finca como un sistema y se 
 con
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centra en 1) la interdependencia entre los componentas que
 
est~n bajo el control de los miembros de la familia agricola
 
y 2) 
 la forms en que estos componentes interactdan con los
 
factores fisicos, biol6gicos y socioecon6micos que no estAn
 
bajo el control de la familia. Los agroecosistemas son do
finidos por su entorno fisico, biol6gico y socioecon6mico y
 
por las metas de las familias agricolas, asi como por otros
 
atributos, el acceso a los recursos, alternativas de activ
idades productivas (empresas), y pr~cticas administrativas"
 
(1982: 13).
 

Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en esfuerzos de
 
desarrollo en los 6itimos arios. 
 En parte esto se debe al mandato
 
de Nuevas Direcciones que identific6 a los paup~rrimos de 
entre
 
los pabres y la 8atisfacci6n de sus necesidades b6sicas como el
 
objetivo de los esfuerzos de desarrollo. Aunque ests enfoque ha
 
perdido mucho el favor de la administraci6n gubernamental actual,
 
aun 
 se encuentra apoyo para la investigaci6n de agroecosistemas
 
entre los circulos para el desarrollo. Esto se debe a un cre
ciente reconocimiento de que a) las estrategias de arriba hacia
 
abajo que intentaron difundir la tecnalogia desarrollada en los
 
palses occidentales no han funcionado; b) la tecnologia agricola
 
creada pars las operaciones a larga escala en los paises desarro
liados es inapropiada para las condiciones existentes en la
 
mayoria de los paises en desarrollo; y c) es necesario iniciar la
 
investigaci6n con una comprensi6n de las condiciones y aspira
ciones de los pequeos agricultores.
 

Desde nuestra perspectiva, el 3nfoque de agroecosistemas es
 
una 
 eorma apropiada y 6til por medio de la cu6l conceptualizar e
 
investigar los sistemas de producci6n, distribuci6n y consumo de
 
los sistemas regionales como los existentes en el sur de Hon
duras. Un estudio similar que utiliz6 este enfoque fue Ilevado a
 
cabo por la Universidad de Kentucky en el norte de Kordofan,
 
Sudan (ver Reeves and Frankenberger 1981, 1982).
 

En este informe hemos utilizado el, t~rmino de sistemas de
 
cultivo en lugar de agroecosistemas. Esto se debe a que este
 
trabajo se concentra en la regi6n circundante de Pespire. No se
 
le da tanta consideraci6n aqui a otros aspectos del sistema
 
agricola (de los curles el m~s importante es la cria de ganado
 
como se muestra en el Ap~ndice II). Un informe mis global sobre
 
los agroecosistemas seguirA en publicaciones e informes t6cnicos
 
futuros.
 

INTRODUCCION GENERAL A HONDURAS
 

Honduras se ubica en medio de las cinco pequehas repdblicas
 
que se extienden a lo largo del istmo centroamericano que va de
 
Mlxico a PanamA. El pals ha tenido una larga y turbulenta his
toria polltica deade que Centroamdrica devino independiente de
 
Espana en 1821. Honduras declar6 su independencia de las Provin
cias Unidas de Am6rica Central el 26 de octubre de 
 1938. Desde
 
entonces su historia ha estado marcada por una fuerte influencia
 
e intervenci6n extranjeras, escaramuzas y guerras ocasionales con
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los 	palses vecinos, asi 
como un continuo involucramiento militar
 
en el gobierno del pals (ver Woodward, 1976).
 

El 	 pals ocupa un Area de aproximadamente 43,227 millas
 
cuadradas (la segunda mayor de la cinco repdblicas) y tenia una
 
poblaci6n estimada de cerca de 3.4 millones en 1978. 
 Aunque la
 
densidad de poblaci6n (78.6 por mills cuadrada) no es tan grande
 
como en otros palses centroamericanos, s6lo cerca de un 5% del
 
Area total de terreno es cultivado (Durham 1979: 105) debido a la
 
topografia escabrosa 
del pats. El sector industrial es el mds
 
pequefto de toda Centroamdrica y el ingreso anual per cApita ($480

d6lares estadunidenses) es el 
m6a 	bajo de todas las repdblicas.

Otros indicadores sociales y econ6micos muestran tambi~n 
 los

efectos y la extensi6n de la pobreza en Honduras 
(ver Cuadro 1,
 
en la siguiente p~gina).
 

A pesar de la pequela proporci6n de tierra cultivada, la
 
economia de Honduras es predominantemente agricola, siendo este
 
sector el 
que 	responde del 33% del Producto Dom~stico Bruto, 75%

de las exportaciones y el 68.6% de la poblaci6n (AID 1978: 
7). 	El
 
banano, caf6, 
ganado y los productos forestales son las mayores

fuentes 
de ingreso de exportaci6n. Debido a que aproximadamente

ei 	 83% del 
 Area total de terreno se ha definido como el m~s
 
apropiado pars 
la silvicultura o el apacentamiento, no es sor
prendente que los productores forestales y el ganado reciban
 
tratamiento prioritario en los planes de inversi6n (AID 1978: 7).
 

Las fincas comerciales producen 
la meyoria de los productos

designados pars la exportaci6n, mientras que la producci6n de los
 
cultivos alimentarios bAsicos se ha dejado a los pequeftos 
 agri
cultores. Estos agricultores tradicionales han recibido un por
centaje muy pequefto del cr~dito y de otras formas de 
 asistencia
 
agricola. La producci6n de granos bAsicos, como seria de esperar,
 
no se ha mantenido a la par de la creciente demands interna. 
 Los
 
Cuadros 2 y 3 muestran los datos de producci6n y demands pars los
 
cuatro cultivos alimentarios principales de Honduras 
 --maiz,

frijol, arroz y sorgo--. 
 Estos cuadros muestran las tendencias
 
generales que incluyen lo siguiente:
 

1. 	 El Area de cads "grano b~sico" cultivado ha crecido
 
dram~ticamente.
 

2. 	 Los rendimientos de producci6n por hectArea han
 
disminuido en forms relativamente sostenida.
 

3. 	 La demands 
 de todos los granos bhsicos ha aumentado
 
considerablemente.
 

4. 	 A pesar del incremento en Area sembrada, la combinaci6n
 
de rendimientos decrecientes 
 por hect~rea con la
 
creciente demands interns significa que 
 Honduras es
 
ahora incap~z de producir suficientes cultivos
 
alimentarios pars dar de 
comer a su pueblo.
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Cuadro 1
 

Indicadores BAsicos pare Honduras en Comparaci6n
 
con los Estados Unidos
 

Honduras Estadoz Unidos
 

Poblaci6n
 
(millones) 
 3.4 221.9
 
mitad de 1978
 

Area (miles de
 
kma. cuadrado) 
 112 9363
 

PNB per capita
 
(d6lares), 1978 $480 
 $9590
 

Indice de
 
analfabetizaci6n
 
aduitos (%), 1975 57 
 99
 

Expectativa de
 
vida al nacer
 
(aftos), 1978 57 
 73
 

Indice promedio de
 
producci6n alimentaria
 
per cApita (1969-1971=
 
100), 1976-1978 
 84 114
 

Proporci6n de la fuerza
 
de trabajo en la
 
agricultura, 1978 64% 2%
 

Proporcin de la pob
lacion que habita en
 
"areas urbanas, 1980 
 36% 73%
 

Fuente: 
Banco Mundial, World Develo2ment Re2ort--1980.
 
Oxford University Press, New York, 1980.
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La deprimente situaci6n indicada por los datos anteriores es
 
uno 
de los factores que llevaron a las Naciones Unidas a identi
ficar a Honduras como un 
"pais de prioridad alimentaria". Esta
 
designaci6n le ha sido asignada debido al bajo ingreso per

c~pita, los d~ficits proyectados en granos cereales y las defi
ciencias nutricionales ampliamente extendidas del pals 
 (Wortman,

1976). La extensi6n de estas Cltimas fue investigada por el
 
Instituto de Nutricn de Centroam~rica y PanamA, el cu~l deter
min6 que el 58% de los niftos menores de cinco aftos en Honduras
 
sufre de desnutrici6n identificable (INCAP, 1969).
 

A pesar de que los ndmeros presentados indican que Honduras
 
tiene una gran dificultad para alimentar poblaci6n, el
a su 

panorama no es del todo deasesperanzado. Por ejemplo, se ha

estimado que s6lo aproximadamente un tercio del Area propia para

cosechas anuales y un cuarto del Area propia para cosechas peren
nes estdn siendo utilizadas actualmente. Sin duds, la tierra poco

utilizada se encuentra mayormente en lugares inaccesibles que

requerir6n de inversi6n infraestructural en caminos 
de acceso
 
pare abrirlos. Otra raz6n para tener esperanza es que el go
bierno do 
 Honduras ha invertido poco de lo correspondiente al
 
sector piblico en agricultura. Durante el periodo de 1960-1975,
 
por ejemplo, s6lo el 4.2% de la inversi6n del sector pdblico se
 
dirigi6 a la agricultura. Para el periodo 1976-1983, se proyect6
 
que esta cifre eumentaria al 40.4x de la inversi6n 
 total (AID
 
1978: 7).
 

A medida que Honduras se esfuerza por mejorar su 
 situaci6n
 
agricola, el sorgo no puede mAs que aumentar su 
importancia. Como
 
hemos visto en una comparaci6n de los Cuadros 2 y 3, el ndmero de
 
hect~reas sembradas con 
sorgo es s6Io superado por el maiz y el
 
frijol en Honduras. El sorgo es un alimento importante tanto para

el consumo humano 
como en calidad de alimento pare animales.
 
Tiene asi el potencial pare contribuir a la soluci6n de la 
 esca
sez de granos alimentarios bAsicos, asi 
como pare contribuir a la
 
cade vez m~s importante industria ganadera en el pals.
 

La regi6n m~s importante del pals en t~rminos de la produc
ci6n de sorgo es el sur (ver Cuadro 4). Aunque el sorgo es
 
sembrado en otras regiones de Honduras, es en el sur donde 
se
 
depende mAs 
del sorgo tanto como cosecha alimentaria pare pro
p6sitos de subsistencia, como producto de participaci6n 
en el
 
mercado para ser vendido como alimento pare ganado. Siendo asi,
 
pasaremos ahora a una descripci6n de los aspectos generales del
 
sur de Honduras antes de proceder a describir los sistemas agri
colas que se usan en esa regi6n del pals.
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Cuadro 2. Producci6n y Demanda de Maiz y Sorgo
 

Area Cultivada Producci6n Rendimiento Demanda Produccin
 
Afo (has) (Tons) (Tons/ha) Interna Menos
 

Demanda
 

MAIZ 

1965-66 278.655 236.325 0.84 nd nd 
1966-67 279.685 334.681 1.19 nd nd 
1967-68 280.400 335.655 1.19 nd nd 
1968-69 281.115 336.631 1.19 nd nd 
1969-70 281.831 337.610 1.19 nd nd 
1970-71 282.546 338.591 1.19 319.700 +18.891 
1971-72 283.261 339.576 1.19 360.100 -20.524 
1972-73 283.977 340.563 1.19 377.400 -36.837 
1973-74 287.011 342.561 1.19 389.600 -47.039 
1974-75 286.284 343.557 1.20 408.900 -65.343 
1975-76 330.532 358.129 1.08 429.900 -71.771 
1976-77 380.705 388.566 1.02 452.700 -64.134 
1977-78 430.878 419.002 0.97 478.300 -59.298 

SORGO
 

1965-66 60.130 44.102 
 0.73 nd nd
 
1966-67 26.654 39.674 1.49 nd nd
 
1967-68 31.276 41.267 
 1.32 nd nd
 
1968-69 32.904 42.860 1.30 nd 
 rid
 
1969-70 34.530 44.454 1.29 nd nd
 
1970-71 36.155 46.047 
 1.27 43.000 +3.047
 
1971-72 37.780 47.640 1.26 45.100 
 +2.540
 
1972-73 39.405 49.234 
 1.25 47.200 +2.034
 
1973-74 52.802 40.624 0.77 48.700 -8.076
 
1974-75 42.655 52.420 1.23 50.500 +1.920
 
1975-76 55.605 52.271 0.94 
 52.200 +0.071
 
1976-77 60.702 
 43.753 0.72 54.200 -10.447
 
1977-78 65.799 35.236 
 0.54 56.700 -21.464
 

Fuente: Secretaria de Recursos Naturales, "Los Granos
 
B6sicos en su Aspecto Ecoi6mico," Tegucigalpa, Honduras, Enero,
 
1980.
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Cuadro 3. Producci6n y Demands de Frijol y Arroz
 

Area Cultivada Producci6n Rendimiento Demanda Producci6n 
Afto (has) (Tons) (Tons/ha) Interna Menos 

Demanda 

FRIJOL 

1965-66 65.550 30.037 .59 nd nd 
1966-67 69.788 53.082 .76 nd nd 
1967-68 73.387 50.48S .68 nd nd 
1968-69 72.803 47.891 .65 nd nd 
1969-70 72.219 45.295 .62 nd nd 
1970-71 71.635 42.699 .59 33.161 +9.538 
1971-72 71.050 40.103 .56 34.482 +5.621 
1972-73 70.466 37.508 .53 35.999 +1.509 
1973-74 62.075 34.148 .55 37.522 -3.374 
1974-75 62.015 33.299 .53 39.247 -5.948 
1975-76 73.525 32.406 .44 40.972 -8.566 
1976-77 75.111 30.968 .41 42.899 -11.931 
1977-78 76.696 29.529 .38 45.130 -15.601 

ARROZ
 

1965-66 7.798 9.209 1.18 nd nd
 
1966-67 9.280 11.195 1.21 
 nd nd
 
1967-68 
 9.711 11.968 1.23 nd nd
 
1968-69 10.191 
 12.794 1.26 
 nd nd
 
1969-70 10.694 13.678 1.28 nd nd
 
1970-71 11.222 14.622 1.30 
 20.800 -6.178
 
1971-72 11.776 15.632 1.33 22.000 -6.368
 
1972-73 12.358 16.711 1.35 23.200 -6.489
 
1973-74 13.549 19.913 1.47 24.500 -4.587
 
1974-75 14.218 21.288 
 1.50 25.900 -4.612
 
1975-76 20.692 34.584 
 1.67 27.300 +7.284
 
1976-77 17.998 27.519 
 1.53 38.900 -11.381
 
1977-78 15.304 20.454 
 1.34 30.400 -9.946
 

Fuente: Secretaria de Recursos Naturales, "Los Granos
 
B~sicos en su Aspecto Econ6mico," Tegucigalpa, Honduras, Enero,
 
1980.
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Cuadro 4. Producci6n de Sorgo por Regin en Honduras
 

Producci6n
 
Regi6n (en guintales)*
 

Sur 588,307
 
Central 186,366
 
Noroeste 
 1,647
 
Norte 13,531
 
Central Este 303,403
 
Oeste 81,789
 

TOTAL: 1,175,043
 

(1 quintal = 100 libras) 
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INTRODUCCION GENERAL AL SUR DE HONDURAS
 

El sur de Honduras es un Area en forma de triAngulo que esth
 
estrechado al noxte por El Salvador y al Sur por Nicaragua. Esa
 
posici6n de Honduras sobre el Ocdano Pacifico tiene s6lo setenta
 
millas de ancho en su punto m~s angosto aunque Is costa surefta
 
termina alrededor del Golio de Fonseca, de manera que el pats
 
tiene cerca de noventa millas de lines costera sobre el Pacifico.
 
A lo largo de esta costa surefla se encuentra una de las pocas
 
planicies extensas sobre toda la costa del Pacifico centroameri
cano. El Golfo y las tierras bajes circundantes fueron consti
tuidos pur una 
gran falla tect6nica que atraviesa a Honduras de
 
norte a sur. Las planicies reciben buena cantidad de restos
 
volcAnicos de las laderas circundantes. Estes laderas son bas
tante irclinadas y eventualmente devienen las cadenas montafosas
 
que constituyen la base ancha del triAngulo al noreste. Estas
 
montafias volcAnicas inactivas rare vez alcanzan altitudes de mAs
 
de 1400 metros, pero son extremadamente inclinadas y aislan
 
numerosos valles estrechos (ver Butland, 1960; Boyer, s.f. pare
 
descripciones mAs extensas).
 

Cuatro rios importantes fluyen hacia el sur desde las mon
taflas pare vaciarse en el Pacifico-al sur. Los rios son el
 
Nacaome y el Choluteca (el mAs grande); el Goascordn, que forma
 
la frontera entre El Salvador y Honduras, y el Rio Negro que
 
forma parte de la frontera con Nicaragua.
 

La vegetaci6n del sur responde a las variables de elevaci6n
 
y clima. En los alrededores inmediatos al Golfo de Fonseca estA
 
una franja pantanosa de mangle y hierba fangosa que abarca alre
dedor del 17% de la superficie total del Area del sur. Las
 
tierras bajas allende son sabana abierta punteada con Arboles de
 
jI , U !jui2, ceiba, qugnscaste y carrete. MAs de cuarenta
 
especies de Arboles caducos de hoja ancha crecen en las laderas,
 
mientras que los bosques de pino comienzan a dominar sobre eleva
ciones de aproximaciones 800 metros (Butland, 1960; Boyer, i.f.).
 

La costa surea es bastante cAlida con temperatures m~ximas
 
que frecuentemente alcanzan alrededor de los 40 grados C durante
 
los meses mAs calientes que son marzo y abril. Rare vez ocurren
 
temperatures minimas menores de 16 grados C a lo largo de la
 
costa, aun en los meses mAs frios, que son diciembre y enero. La
 
topografia mAs irregular del sur, especialmente el rApido de
scenso al ocdano y el hecho de que las aguas de Ia costa son
 
bastante profundas, producen un clime menos hdmedo que el de la
 
costa norte de Honduras. Los niveles promedio de humedad pare la
 
ciudad de Choluteca, por ejemplo, abarcan desde alrededor de 51%
 
en enero haste 80.1% en septiembre (Direcci6n General de Aero
nAutica Civil, Oficina de Climatologia, Estaci6n de Choluteca).
 
Las condiciones de tierra caliente se vuelven mucho mAs templadas
 
(tierra templada) a una altura de aproximadamente 450 metros,
 
produciendo condiciones considerablemente mAs frescas, aunque sun
 
aqui no se dan las heladas.
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Los patrones de precipitaci6n se distinguen por estaciones y
 
son bastante variables. Los meses de mayo a noviembre son
 
llamados "invierno" por los habitantes locales. El periodo de
 
diciembre a abril es el "verano", en el que hay poca o ninguna
 
precipitaci6n. Esta varia considerablemente de afto a aflo y de
 
lugar a lugar. La precipitaci6n en el sur puede ser tan poca coma
 
500 milimetros por aho a tanta coma de 2500 milimetros. El Cuadro
 
5, por ejemplo, muestra algunas estadisticas de precipitaci6n
 
resumidas de los registros de la estaci6n climatol6gica de Cholu
teca para el periodo de 1963-1979. Aunque el n6mero promedio de
 
milimetros de precipitaci6n por afto da alguna idea de los pa
trones generales, la variabilidad amplia existente puede notarse
 
de la informaci6n sobre el minimo ndmero de dias con lluvia
 
registrado cada mes y el mAximo ndmero de dfas con lluvia de cada
 
mes. Durante Is estaci6n lluviosa puede Ilover casi todos los
 
dias la mayoria de los meses, a puede haber meses, especialmente
 
en 
 mayo y julio, cuando hay apenas de 5 a 7 dias de lluvia 
durante un mes. Adem~s de estas cantidades tan variables de 
lluvia de un aho a otro, hay lugares que aunque bastante cercanos 
entre si geogrdficamente, pueden recibir cantidades bastante 
dispares de Iluvia. Esta variabilidad y distribuci6n de precipi
taci6n es la mayor limitante que ha creado las clases de sistemas 
agricolas practicadas en la regi6n surefla. 

Son estas caracteristicas geogrAficas, climAticas y vege
tales las que han constituido los parAmetros dentro de los cu&ies
 
los sureftos han establecido Bus sistemas econ6micos agrarios.
 
Debe sehalarse que esta caracterizaci6n del sur como regi6n no
 
estA hecha sobre la base de algunos limites econ6micos o poli
ticos artificiales (aunque la regi6n sureha de hecho corresponde
 
generalmente a los departamentos hondurefios del Valle y Cholu
teca). Como Boyer ha escrito: "La existencia del sur hondurefla
 
como una regi6n distinta puede ser trazada a travds de innumer
ables referencias en la literatura desde el periodo colonial
 
hasta el presente. Sobresale como una categorla espacial, social
 
y econ6mica en las mentes y en las acciones de los hondureflos a
 
lo largo del pais" (Boyer s.f.: 22). Las estadisticas guberna
mentales frecuentemente estAn distribuidas por regi6n y en ellas
 
los estados de Valle y Choluteca abarcan la regi6n surefla. Sin
 
embargo, debe tomarse en cuenta que le regi6n no es homog~nea;
 
diferencias obvias existen entre las tierras bajas y las altas,
 
por ejemplo; y que algunos de los patrones existentes en el sur
 
podrian f£cilmente ser aplicados a porciones de los departamentos
 
aledahos (y a porciones de los paises de El Salvador y Nicaragua
 
tambi~n).
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Cuadro 5. Promedio y Area de Distribuci~n del Ndmero
 
de Dies con Precipitaci6n de la Estaci6n
 
Meteorolbgica de Choluteca, 1963-1979
 

mes No. Promedio No. Minimo No. Mximo Promedio de
 
de Dies Lluviosos Milimetros
 

Enero 1.27 0 6 1.08 
Febrero .69 0 2 1.79 
Marzo 1.56 0 6 6.43 
Abril 4.94 0 10 43.78 
Mayo 16.63 5 22 261.26 
Junio 22.87 17 30 347.56 
Julio 17.50 7 25 175.33 
Agosto 20.19 13 27 235.84 
Septiembre 23.51- 16 29 93.86 
Octubre 21.13 11 28 301.51 
Noviembre 8.81 2 16 61.66 
Diciembre 2.69 0 6 5.52 

MILIMETROS DE PRECIPITACION ANUAL: 1,792.72
 

* Hubo felta de datos pare algunos meses. Los promedios fueron
 
computados sobre la base de los datos existentes. La
 
precipitacin promedio anual fus computada sobre la base de los
 
trece aflos pare los que existia informecifn complete.
 

http:1,792.72
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En los datos del m~s reciente censo en 1974, aproximadamente
 
el 10.7% de la poblaci6n de Honduras estaba en la regi6n sur.
 
Debido a que el sur constituye el 5% del Area total de Honduras,
 
estA claro que la densidad de poblaci6n es mayor en el sur que en
 
la mayoria de laa otras regiones del pals. Aunque el ndmero de
 
nacimientos en el sur en 1974 era mAs elevado que el del pals en
 
su totalidad, el ritmo de crecimiento anual de la poblaci6n es
 
mhs lento que en el resto de Honduras. Esto es debido a que ha
 
habido y continda habiendo una emigraci6n continua del sur,
 
particularmente de las tierras altas, a otras partes del pals.
 

Los datos sobre la estructura ocupacional de la poblaci6n
 
muestran que el sur es todavia en mucho una economia agraria.
 
Puede verse en el Cuadro 6 que el 71% de todos los que estAn
 
econ6micamente activos en el sur est~n empleados en la agricul
tura. Los 6nicos centros urbanos son las capitales departa
mentales de Choluteca y Nacaome. Aparte de estas dos pequeas
 
ciudades, los municipios del sur son principalmente rurales y
 
agricolas.
 

UNA INTRODUCCION GENERAL A PESPIRE Y LA INVESTIGACION DE CAMPO
 

Pespire es uno de los municipios (equivalente aproximado a
 
un condado estadunidense) que abarca el departamento (estado) de
 
Choluteca. El municipio yace en las laderas precisamente en el
 
punto donde Ia topografia plans de la costa del Pacifico se
 
convierte en montaflas con declives empinados y en valles
 
estrechos. Aunque la comunidad de Pespire se encuentra solamente
 
a cerca de 60 metros sobre el nivel del mar, otras partes del
 
municipio alcanzan hasto 800 metros.
 

Como la mayor parte del sur, el terreno alrededor de Pespire
 
estA dividido por numerosos rios y quebradas. El centro del
 
pueblo est& sobre el Rio Grande, que eventualmente se convierte
 
en el Rio Nacaome antes de desembocar en al Pacifico. Un poco al
 
sur del pueblo, el Rio Sacamil se junta con el Rio Grande. AdemAs
 
de estas extensiones mayores de agua, puede verse en el Mape 1
 
que hay muchas m~s quebradas m~s pequeas, de las cu~les la
 
mayoria son de estaci6n y contienen agua Onicamente durante la
 
estaci6n lluviosa.
 

Pespire estA situado sobre la carretera pavimentada m~s
 
importante que va al sur desde Tegucigalpa a la Carretera Pan
americana. Aunque la carretera estaba descompuesta en 198.1,
 
estaba siendo reconstruida y ampliada. Adem~s de la Carretera
 
Panamericana, le proporciona a Pespire y a toda la regi6n surefta
 
un acceso excelente al resto de Honduras y Centroam6rica.
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Cuadro 6. 	Poblaci6n de Diez Aftos de Edad y Mayor Ocupada
 
en Varios Sectores en el Sur*
 

Agricultura 

Minas y Canteras 

Manufactura 

Electricidad, Gas y 
Agua
 

Construcci6n 


Comercio 


Transporte y 

Comunicaciones
 

Financiero y Seguros 


Servicios Sociales y 

Personales
 

Otras Actividades 


TOTALES: 


Choluteca 


34,913 


146 


3,984 


56 


1,439 


2,380 


674 


155 


3,884 


1A3Q4 


48,935 


Valle 


15,995 


298 


2,200 


38 


515 


1,136 


809 


24 


1,345 


368 


22,728 


Porcentaje de 
Total en la Pobleci6n 
el Sur Surefla 

50,908 71.0 

444 .6 

6,184 8.6 

94 .1 

1,954 2.7 

3,516 4.9 

1,483 2.1 

179 .2 

5,229 7.3 

167Z2 2.3 

71,663 99.8 

Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos, Censo
 
Nacional de Poblaci6n 1974, Tomo III. pp. 76-93, Tegucigalpa 1979
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Pespire es un pueblo atractivo. Las trea copulas doradas de
 
su iglesia principal, brillando en media de altos Arboles y
 
techos de teja es el primer vistazo del pueblo que uno tiene. La
 
calle principal que conduce a la plaza central estA pavimentada
 
de concreto y la comunidad aparenta relativa prosperidad con
 
amenidades como electricidad, un sistema de drenaje, una oficina
 
de correos, una de tel~grafos, clinica m~dica, numerosas tiendas
 
pequeftas y un cierto ndmero de casas modernas y bien cuidadas. En
 
1974 habia 1895 personas viviendo en el pueblo (D.G.E.C. 1979;
 
III: 23).
 

Las afueras del municipio estAn organizadas en nueve aldeas,
 
cada una de las curles tiene como centro un pueblo principal.
 
Cads aldea tiene numerosos caserios que le pertenecen. En com
paraci6n con el centro del pueblo, estas comunidades tienen pocas
 
de las amenidades de la vida moderns y la gente que vive ahl es
 
bastante m.s pobre. Estas aldeas y caserios son dificiles de
 
acceso porque estAn conectadas con el pueblo de Pespire s6lo per
 
caminos de tierra y senderos. Durante la estaci6n lluviosa se
 
llenan de lodo y los vados que atraviesan rios y quebradas se
 
vuelven demasiado profundos pars atravesarlos. En 1974, aproxi
madamente 16,366 personas vivian en estas comunidades aledatas
 
(D.G.E.C. 1979; III: 23).
 

Segn sus pobladores, Pespire es conocido en buena parte de
 
Honduras per dos productos principales --sus mulas y sus msngos.
 
Las mulas de Pespire ganaron su reputaci6n durante el periodo en
 
que la 6nica forma de comerciar los minerales producido., en
 
Honduras central era empacarlos desde los puertos en la c.oDsta
 
sur. Las mules cargaban los minerales en el pesado viaje per
 
tierra hasta los puertos y las mulas de Pespire se conocian per
 
su gran vigor. La gente informs que todavia llegan compradores de
 
todas partes del pals a comprar las mulas criadas en Pespire.
 

Los mangos de Pespire, segdn los informantes locales, son
 
los mjeores de Honduras. Cientos de miles son empacados al afto
 
hacia mercados en Tegucigalpa y allende. De acuerdo con varios
 
informantes, un censo semi-oficial determin6 que habia 87,000
 
Arboles de mango en el municipio en 1980.
 

La mayoris de la gente del municipio, no obstante, ganan el
 
sustento per media de ocupaciones agricolas. El Cuadro 7 muestra
 
que habia un total de 1,714 unidades agricolas en Pespire en
 
1974. Este cuadro muestra tambi~n el tamaho de estas unidades
 
agricolas. Puede observarse que la gran mayoria de quienes poseen
 
tierra en Pespire son pequeflos agricultores. Los individuos con
 
menos de diez hect~reas constituyen m~s del 79% de todos los que
 
controlan tierras y sin embargo tienen dnicamente el 20% del
 
total de la tierra. Sesenta y un terratenientes (s6lo el 3.5% de
 
todos los terratenientes) controlan cerca de la mitad de la
 
tierra en el municipio. Esta concentraci6n de tierra pareceria
 
ser sun mAs sesgada si los trabajadores agricolas sin tierra
 
estuvieran tambi~n incluidos en estos datos.
 



Sistemas de Cultivo en Pespire Phgina 16
 

Mapa 1. Ubicacift de las Comunidades de Investigacift
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Los par~metros primarios para la producci6n agricola en la
 
regidn de Pespire estAn relacionados con 1) la inclinada topogra
fia escarpada de la mayor parte de la tierra; y 2) Ia variabil
idad de la precipitaci6n. Con respecto a la anterior, Pespire
 
estA situado en las laderas donde el generalmente plano trazo
 
costero comienza a dar origen a las montahas que constituyen la
 
parte central del pals. Las laderas mismas son extremadamente
 
inclinadas, y la dnica clase de agriculture que puede practicarse
 
sobre los terrenos volc~nicos rocosos es la migratoria o de roza,
 
tumba y quema. Hay algunos lechos de rio f6rtiles donde el arado
 
es posible y se practica, pero esto forma s6lo una porci6n menor
 
de la tierra cultivada en el municipio.
 

La Figure 1 proporciona una imagen grAfica de los problemas
 
de precipitaci6n con los que los agricultores de Pespire deben
 
luchar. La precipitaci6n minima registrada cada mes del afto
 
durante los once ahos pare los que se cuenta con datos relativa
mente confiables, estA indicada por la l.nea punteada en la
 
figura. La precipitaci6n maxima registrada para cada mes estA
 
indicada por la lineas s61idas. La precipitaci6n promedio pare
 
los doce meses estA indicada por la linea interrumpida. Los
 
puntos sobresalientes a notar respecto a esta figure y sobre la
 
precipitaci6n en Pespire son los siguientes:
 

1) Al igual que en el resto de la regi6n surea, hay una
 
estaci6n marcadamente lluviosa que generalmente se da de mayo a
 
noviembre. Los otros cinco meses del afto son extremadamente
 
secos.
 

2) La precipitaci6n promedio anual es de alrededor de 1600
 
milimetros, pero hay una variaci6n considerable en la cantidad de
 
liuvia que cae de afto en afto y de mes a mes. Una ilustraci6n
 
particularmente notable de esto es el mes de mayo, en el que
 
pueden caer desde nueve hasta 620 milimetros.
 

3) En la mitad de la estaci6n lluviosa generalmente hay un
 
periodo bastante seco. Esto se muestra en la figure por la dismi
nuci6n en totales de precipitaci6n que se muestra pare julio en
 
las tres lineas. La gente de la regi6n de Pespire de hecho infor
man acerca de dos periodos en la estaci6n lluviosa. Al primero lo
 
llaman "Veranillo de San Juan". Este es un periodo relativamente
 
breve de alrededor de diez a quince dias que comienza aproximada
mente en el dia de San Juan. Los informantes r~pidamente recono
cieron que este periodo seco frecuentemente no se da del todo, y
 
que su comienzo y duraci6n son bastante variables. Lo mismo puede
 
decirse del segundo periodo seco, que es llamado la canicula.
 
Esta tambi~n se conoce como Veranillo de Santa Ana, porque se da
 
cerca de la fiesta de Santa Ana, el 24 de julio. Las fechas que
 
con mhs frecuencia se dieron pare este periodo seco fueron del 15
 
de julio al 15 de agosto, aunque la mayoria de los individuos
 
dijo tambi6n que generalmente se daban s6lo dos semanas sin
 
lluvia substancial. El desastre llega cuando el Veranillo de San
 
Juan se extiende haste la canicula, y puede haber haste dos meses
 
de poca o ninguna lluvia. Estos ahos de sequia son, por supuesto,
 
temidos por los agricultores. Un nerviosismo notable empieza a
 
aumentar siempre que pasan algunos dias sin Iluvia en la estaci6n
 
de aguas.
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Cuadro 7. Tamaftos O)e Fincas en el Municipio de Pespire, 1974
 

Tamao de las 
Explotaciones 

No. de las Porcentaje 
Explotaciones de Fincas 

Superficie Porcentaje 
Total (ha) de Area 

Menos de 1 ha. 382 22.3 242 1.2 

1 - 5 ha. 704 41.1 1,734 8.9 

5 - 10 ha. 273 15.9 1,920 9.9 

10 - 20 ha. 168 9.8 2,367 12.2 

20 - 50 ha. 126 7.4 3,798 19.2 

50 - 100 ha. 37 2.2 2,481 12.8 

100 - 500 ha. 21 1.2 4,156 21.4 

500 - 1000 ha. 2 .1 1,162 6.0 

M~s de 1000 has. 1 .05 L 7.9 

TOTALES: 1,714 100.00 19,383 99.9 

Fuente: "Direcci6n General de Estadistica y Censos," Censo
 
Nacional Agro2ecurio 1974, Tomo II, pp. 116-117, Tegucigalpa,
 
1978.
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Figura 1. Totales Mensuales Minimos, Promedio y MAximos de
 

Lluvia pare Pespire, sur de Honduras
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Note: Aunque Hargreaves comput6 probabilidades, los datos
 
que incluy6 pare muchos meses varios ahos en Pespire eran
 
bestante obviamente err6neos, debido a la poce confiabilidad de
 
la estaci6n. He usado los datos pare aquellos aos y meses que
 
parecen estar correctos, al compilar esta figura. Los datos
 
reportados aqul son consistentes con las figuras de la estaci6n
 
de Choluteca (ver pAgina *).
 

Fuente: George Hargreaves, "Monthly Precipitation
 
Probabilities for Moisture Availability for Honduras", Utah State
 
University Report, 1980, pp. 82-83.
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CAPITULO II: SISTEMAS DE CULTIVO EN PESPIRE
 

INTRODUCCION
 
Pars poder obtener informaci6n acerca de los sistemas de
 

cultivo en la regi6n de Pespire, escogimos tres pequeflas comuni
dades contiguaz para hacer investigaci6n intensive. Las tres
 
fueron Cacautare, el pueblo principal en la aldea del mismo
 
nombre, El Naranjito y El Corinto, dos de sus caserios. Cacautare
 
era la mayor de las tres comunidades, con ochenta y dos cases
 
dentro de sus 
limites. Habla cuarenta y dos cases en El Naranjito
 
y quince cases en El Corinto.
 

Estas tres comunidades fueron escogidas como el sitio de
 
nuestra investigaci6n por varias razones. Una consideraci6n im
portante fue que las tres estaban localizadas aproximadamente a
 
seis kil6metros de Pespire y podia llegarse a ellas por 
un camino
 
de tierra que era transitable sun en el c).ima mAs Iluvioso de la
 
estaci6n. 
Una segunda raz6n para escoger ewtas tres comunidades
 
fue lo mencionado en conversaciones con los oficiales de Save the
 
Children Federation qua habian organizado cooperatives de comer
cializaci6n de granos en el municipio de Pespire. 
 Se habia men
cionado que la cooperativa en El Naranjito era una de las m~s
 
exitosas, mientras que la cooperative en Cacautare era una de lea
 
menos exitosas. Uno de nuestros objetivos era determiner porque
 
esto era asl. Una tercere consideraci6n era que un Club de Amas
 
de Case habia sido organizado en Cacautare. Esto nos proveia con
 
la oportunidad de ver que tipos de ideas respecto a 
la alimenta
ci6n, la salud y otras cuestiones de importancia estaban siendo
 
expresadas en estas comunidades. Finalmente, cuando visitamos los
 
pueblos encontramos que la gente era generalmente bastante
 
abierta, y que las comunidades eran lugares fisicamente
 
stractivos en los cu~les trabajar.
 

Para poder obtener una muestra tan representative como fuera
 
posible en las tres comunidades, nuestra primera tares fue tratar
 
de obtener una lists de todas las cabezas de familia por parte de
 
algunos informantes clave. Inicialmente, fuimos despistados en la
 
estimaci6n del ndmero de families por los mapas de lea 
 comuni
dades que obtuvimos de la oficina de censos en Tegucigalpa. Estos
 
mapas habian sido dibujados pare el censo de 1974, pero los
 
encontramos bastante inexactos. Las listas que obtuvimos de los
 
informantes clave tambi~n eran inc:umpletas, asl que tuvimos que

ir agregando nombres a medida que procediamos con nuestras entre
vistas. Adem~s, s6io est~bamos interesados en entrevistar a hom
bres que hubieran cultivado la tierra durante el aio anterior.
 
Esto elimin6 a un nmero bastante grande de families en 
las que

los hombres tenian otras ocupaciones o trabajaron buena parte del
 
tiempo fuera de la comunidad.
 

Debido al corto periodo de tiempo en que debiamos terminar
 
la investigaci6n, no era posible comenzar haciendo un censo
 
completo de las tres comunidades (aunque en ditima instancia lo
 
hicimos en el curso de nuestro trabajo). Tratamos de obtener una
 
media 
de la muestra aleatoria de todas las cabezas femeninas de
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lamilia. Nuestra muestra no fue completamente aleatoria debido a
 
nuestro problems para encontrar una lista completa. Ademhs, hubo
 
varias mujeres que no quisieron hablar con nosotros porque
 
dijeron que 6ramos ""comunistas". Dados los eventos en El Sal
vador y anuncios en el radio hondurefto acerca de ser cuidadosos
 
con los extraftos, es sorprendente que no hayamos tenido m~s
 
problemas de los que encontramos. Nuestra muestra final consisti6
 
en 72 cabezas femeninas de familia y 52 cabezas masculinas de
 
familia. Tenemos juegos de entrevistas con hombres y mujeres por
 
un total de 52 familias.
 

Aunque no podemos reclamar que nuestros datos son represan
tativos de 
 estas tres comunidades en un sentido estrictameate
 
estadistico (porque no pudimos obtener una muestra verdaderarante
 
aleatoria), consideramos que estos datos son substancialmente
 
representativos. Las entrevistas con las mujeres constituyen un
 
buen corte transversal de todas las familias en la comunidad,
 
mientras que las entrevistas con los hombres son una buena repre
sentaci6n de las familias que cultivan la tierra. Aunque todavia
 
falta el andlisis final de datos para un informe completo sobre
 
elloa, este informe prehiminar proveerA un relato descriptivo de
 
los sistemas de cultivo que se practican en, y alrededor de, las
 
comunidades de Cacautare, El Naranjito y El Corinto.
 

Cualquier discusi6n acerca de sistemas agricolas claramente
 
debe iniciarse con una discusi6n sobre la *enencia de la tierra.
 
Como lo muestra el Cuadro 8, el 46% de nuestra muestra (24 per
sonas) eran propietarios de sus tierras en 1981. El treinta y
 
nueve por ciento de nuestra muestra (20 personas) rentaba la
 
tierra, mientras que otro 15% (8 personas) tenidn la tierra
 
prestada de sus padres. El control sobre la tierra en estas tres
 
comunidades es similar al del municipio como un todo debido a que
 
la mayorla de los predios es relativamente de pequefio tamafto.
 
S61o dos individuos poseen m~s de 40 hect~reas de tierra.
 

Asi, la gente en esta regi6n son generalmente pequehos
 
terratenientes. Aproximadamente la mitad controla su propia
 
tierra, mientras que la otra mitad la rente o la tiene en pr~s
tamo pare plantar sus cosechas. La mayor parte del cultivo se
 
practica en laderas de pendiente inclineda. El patr6n de precipi
taci6n es una limitante significativa, con estaciones marcada
mente lluviosa y seca, una considerable variabilidad en la
 
cantidad de lluvia que cae durante la estaci6n de aguas y con
 
ocasionales periodos prolongados de sequia en medio de la esta
ci6n lluviosa.
 

SISTEMAS DE CULTIVO DE CORTE Y MULCH
 

La agricultura de ladera que se practica en Cacautare, El
 
Naranjito y El Corinto se conoce como sistema de cultivo migra
torio. Harwood lo define como un sistema en el que "Varios aftos
 
de cultivo son seguidos por aftos en descanso, no siendo la tierra
 
manejada durante los ahos de descanso" (1979: 137). Mucho del
 
cultivo en el sur de Honduras se hace utilizando el m~todo de
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roza, tumba y quema, en el que la vegetaci6n de la tierra en
 
descanso se corta y se quema al 
final de la estaci6n seca, des
pubs de lo cuAl se plantan los cultivos que crecerAn durante 
 la
 
estaci6n liuviosa. Aunque este sistema es importante en Pespire,
 
la tierra en descanso generalmente se introduce en el ciclo de
 
cultivo mediante un m~todo que llamaremos de corte y mulch. En
 
este sistema, los arbustos y Arboles pequeftos son cortados dur
ante 
 la mitad de la estaci6n de lluvias y se les deja permanecer
 
en el campo para servir como una capa protectora (mulch) para los
 
cultivos que deben crecer a trav~s de ellos.
 

La tierra de laderd generalmente se deja en descanso por un
 
periodo de cinco a seis aftos. 
La tierra en este estado es llamada
 
en 
Suamil. Hacia el final del periodo de descanso, la tierra se
 
ha cubierto de maleza y de Arboles pequelos. Aunque la mayoria de
 
las descripciones de los sistemas de cultivo migratorio 
indican
 
que en este punto la tierra estA lista pare ser cortada y que
mada, la gente alrededor de Pespire tiene un sistema diferente
 
para iniciar el ciclo de cultivo. Este sistema de corte y mjllch

de hecho involucra tres cultivos diferentes, lo que permite
 
describirlo como tres sistemas separados.
 

MAIZ DE LA POSTRERA
 

El sistema de corte y mulch mAs frecuentemente utilizado
 
estA basado en el cultivo de matz. Se le llama maiz de la 2os
 
trera (la Oltima siembra) o bien socolar (despejar la tierra).

Las operaciones agricolas para este sistema generalmente comien
zan hacia finales de agosto (ver Cuadro 9 para un resumen de los
 
requerimientos de 
 mano de obra pars este sistema). Cuando sae
 
siembra malz con easte sistema, el primer paso es cortar Ia 
 ma
leza, las enredaderas y los yerbajos, dejando los Arboles en 
pie.

Despu~s de que esta vegetaci6n es cortada, el predio estA listo
 
pars la siembra. Ests es efectuada con una bareta (palo para

excavar). La vegetaci6n en descomposici6n es puesta a un lado
 
pars hacer un hoyo y plantar la semilla. No se hace intento
 
alguno por limpiar el predio a menos que la maleza cortada sea
 
particularmente dense, cuyo caso es arrastrada a un
en lado del
 
campo. Despu~s de que el malz ha germinado y crecido por cerca de
 
los semanas, los Arboles m~s grandes con cortados. Los
 
agricultores informan esto dala las en
que no a plantas 

crecimiento, 
 siempre y cuando los Arboles sean cortados antes de
 
que los tallos del maiz se hayan puesto rigidos. Los Arboles
 
cortados son dejados en el campo y el maiz debe encontrar lugar
 
para crecer alrededor de los troncos y de las 
ramas.
 



Sistemas de Cultivo en Pespire PAgina 23
 

Cuadro 8. Tenencia de la Tierra en Pespire
 

Terratenientes: 24 (46% de la muestra total)
 

Nftmero de Ndmero de
 
Terratenientes Manzanas* Poseidas
 

6 0-5
 
7 6-10
 
3 11-15
 

16-20
 
4 21-25
 
2 26-30
 

31-40
 
2 41+
 

Arrendatarios: 20 (39% de la muestra total)
 

Nfmero de Ndzmero de
 
Arrendatarios Manzanas Rentadas
 

8 0-1
 

2+ - 3
 

4+ - 5
 
1 5+
 

9 1+ 2
 

2 3+- 4
 

Agricultores Con Tierra Prestada: 8 (15% de la muestra total)
 

Nfmero de Agricultores Nwlmero de Manzanas
 
con Tierra Prestada Prestadas
 

1 0-1
 
2 1+ 2
 
3 2+- 3
 

3+ - 4 
2 4+
 

* (1 manzana = 1.7 acres) 
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El Cuadro 9 muestra los requerimientos de mano de obra pars
 
este sistema. La reparaci6n de cercas es importante y necesaria
 
pars evitar que el ganado destruya el cultivo en el campo. Debido
 
a que la tier-a ha permanecido en descanso durante varios aftos,
 
los postes de las cercas con frecuencia deben ser remplazados,
 
una porci6n del alambre de pdas debe ser tendida 
 nuevamente o
 
remplazada, o bien 
 la base del muro de piedra puede requerir
 
alguna atenci6n. Aunque esta labor es extremadamente variable en
 
tdrminos de los requerimientos de mano de obra, nosotros hemos
 
estimado pars ella alrededor de diez dies. El desbrozo general
mente se lleva entre cinco y ocho dias-hombre. Una vez que es
 
cortada la maleza pequefta, el maiz es plantado con el palo pars
 
cavar. Esto es tanto tedioso porque es necesario atizar la vege
taci6n en descomposici6n pars plantar la semills de malz. Despu~s

de que dsta ha germinado, se requiere otro dis o mds pars cortar
 
los Arboles m~s grandes.
 

Segdn nuestros informantes, el malz debe ser plantado entre
 
el 24 y el 30 de agosto. Los dies particularmente propicios eran
 
el 24, 26 y 30 de agosto. Por lo menos un agricultor en 1981
 
habia plantado su maiz de is 2ostrera en la mitad de julio, pero

la mayoria de la gente concordaba en que esa fecha era demasiado
 
temprana y que el agricultor de marras obtendrIs poca o ninguna

cosecha. Uno de nuestros informantes dijo que generalmente hay

ocho dias seguidos de lluvia en octubre y que, si se plantabs
 
demasiado temprano, 
 la lluvia sorprende sl malz en condiciones
 
delicadas. Dijo que si esto sucede, al malz no le 
 crecen
 
mazorcas, o que si dstas se desarrollan resultan de tamalo
 
demasiado pequeflo como pars poder utilizarse. Otro informante
 
manifest6 que el malz plantado demasiado temprano puede podrirse.
 
Si se plants a fines de agosto, sin embargo, generalmente produce
 
una buena cosecha.
 

MAICILLERA
 

El segundo cultivo que se produce utilizando el sistema de
 
corte y mulch es el sorgo. En este tlempo del ato, el sorgo, en
 
contraste con el maiz, no se plants en la tierra sino 
 que es
 
sembrado a voleo. Este sistema es Ilamado meicillera (maicillo
 
significa sorgo). 
 La siembra del sorgo se hace de la siguiente
 
manera. Un hombre esparce la semilla entre la maleza y los
 
Arboles, justo en frente del lugar donde 61 y otros hombres esthn
 
cortando la vegetaci6n con sus machetes curvos (machete de taco).

La maleza y los Arboles cortados caen sobre la semilla del sorgo
 
y se dejan pars servir como mulch. La maicillera s6lo es sembrada
 
en periodos de Iluvia frecuente, porque es esencial que el sorgo
 
germine rApidamente antes de que se lo coman las hormigas, el
 
comej6n, los ratones, las ratas, otros animales y los pijaros, Si
 
un dia o dos transcurren sin lluvia, los agricultores de3an de
 
sembrar maicillera hasta que la lluvia retorna.
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Cuadro 9. 	Costos de Producci6n para Una Manzana de Maiz
 
Sembrada en la Postrera
 

Actividad Fecha No. de Costo 
dfas-hombre (en Lempiras)* 

Reparaci6n de Julio, 10 40 
Cercas Agosto 

Despejar la Agosto 5-8 20-32 
tierra (socolar) 

Sembrar Maiz Agosto 3 12 

Cortar Arboles Sept. 1-3 4-12 
(hachear) 

Cosecha Dic. 2-3 8-12 

Transporte Dic. 1-2 4-8 

Desgranar el Dic. 1-2 4-8 
maiz 

TOTALES: 23-31 92-124 

Otros insumos: 

20 libras 	de semilla de malz 
 4.80
 

RANGO DEL COSTO TOTAL DE INSUMOS (Lempiras): 96.80-128.80
 

* (2 Lempiras = 1 d6lar: La mano de obra estA valuada en 4 
19M~jrgg, el salario prevaleciente por un dia de trabajo.) 

http:96.80-128.80
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Hay una considerable ...exibilidad en el tiempo en que el
 
sistema de maicillera puede ser usado. Debido a que las varie
dades de sorgo cultivadas en el sur de Honduras son fotosen
sibles, el periodo de floraci6n es el mismo pars las cosechas
 
plantadas desde fines de abril hasta principios de septiembre. Se
 
dice que los rendimientos no se diferencian a pesar de las fechas
 
diferentes pare plantarlos. La maicillera es plantada en la
 
regi6n de Pespire durante los meses de julio y agosto. En el
 
Cuadro 10 esthn contenidos los requerimientos de mano de obra de
 
este sistema.
 

GUATERA
 

El tercer sistema de L . y mulch usado en la regi6n de 
Pespire es en realidad una v-, nte del segundo. Nuevamente el
 
sorgo as el cultivo y el sistt, j pars sembrar Ia semilla y cortar
 
la maleza y los Arboles as el mismo. La siembra ocurre despu~s
 
(todo septiembre y octubre), sin embargo, y la meta del agricul
ton no as obtener grano sino producir el sorgo como forraje pars
 
animales durante la estaci6n seca. Este sistema 
 eas llamado
 
guatera y el forraje que se produce es llamado Suate. La guatera
 
es practicada exclusivamente por individuos que tienen ganado;
 
nadie de aquellos con quienes hablamos lo producia pars vender.
 
Aunque el mismo tipo de semilla de sorgo as usado pars gyters
 
que pars maicilleraL no se permite qua el sorgo crezca por la
 
misms duraci6n. Es plantado m~s tarde y mijs densamante, y eas
 
extraido cuando todavia no east maduro. Toda la plants --las
 
raices, el tallo, las hojas y la mazorca inmadura-- es desen
raizada, almacenada y alimenta al ganado durante la prolongada y

cAlida estaci6n seca. Entre 48-80 libras de semilla se requieren
 
pars sembrar una manzena de satera.
 

VENTAJAS Y PREDOMINAACIA DE LOS SISTEMAS DE CORTE Y MULCH
 

Los campos sembrados con cualquiera de los tres sistemas de
 
corte y mulch son bastante f£ciles de localizar en la regi6n de
 
Pespire. Hacen contraste con el rico color verde que las lluvias
 
hayan producido en campos y montadas. La vegetaci6n cortada pass
 
r~pidamente de los naranja y caf6 brillantes e intensos, a los
 
colores caf6 mAs suaves a medida qua se descompone. En el lapso
 
de doce a quince dis, sin embargo, las nacientas plantitas de
 
maiz o de sorgo ya se han asomado a trasv del mulch y han
 
comenzado a impartir su fresco color verde pAlido al paisaje.
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Cuadro 10. 	Costos de Producci6n pars Una Manzana de
 
Sorgo Sembrada en la Postrera
 

Actividad 


Sembrar sorgo y 

despejar 

la tierra 


Espantar pdjaros 

(4-6 horas/dia)
 

Cosechar 


Transporte 


Trillar y Cernir 


Fecha 


Julio, 

Agosto,
 
Sept.
 

Dic. 


Dic., 

Enero
 

Dic., 

Enerc
 

Dic., 

Enero
 

TOTALES: 


Otros Insumos:
 

10 libras de semilla 


No. de 

dlas-hombre 


6-8 


2-15 


4-8 


3-6 


3-5 


28-42 


Costo
 
(en LemRiras)*
 

24-32
 

48-60
 

16-32
 

12-24
 

12-20
 

112-168
 

1.60
 

RANGO DEL COSTO DE INSUMOS (Lempiras): 113.60-169.60
 

(2 Lempiras = 1 d61ar: La mano de obra estA valuada en 4
 
12AI8± el salario prevaleciente por un dia de trabajo).
 

http:113.60-169.60
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Los agricultores dicen que estos sistemas de corte y mulch
 
tienen muchas ventajas. Una que resulta clara es que los tree
 
sistemas son 
llevados a cabo durante la estaci6n de lluvias, de
 
tal manera que los caprichos del inicio de las lluvias que mo
lestan el primer sembrado (ver abajo) no constituyen un problema.

Una segunda ventaja es que en los sistemas de ma4cillera y de
 
guatera, 
 la siembra o voleo elimina la onerosa tarea de planter

las semillas con la vara pare cavar. Tercera, el mulch provee una
 
cubierta 
sobre el suelo que ayuda a esconder las semillas de las
 
pestes que se las comerian, mantiene la humedad para ayudar a
 
germinar a 
 las semillas y ayuda a impedir el crecimiento de la
 
maleza pare permitir que ul sorgo y el maiz germinen 
y crezcan
 
exitosamente. Cuarta, los agricultores admiten que el mulch es
 
importante 
porque ayuda a prevenir que las semillas y plantitas
 
de sorgo seen lievadas por la Iluvia que cae por las empinadas

laderas. La vegetac16n muerta y la que estA en descomposici6n
 
proveen muchas grietas y huecos en 
los que las semillas quedan

agrigadas hasta que germinan. Finalmente, las agricultores infor
man que los sistemas de corte y mulch tambi6n ayuda a disminuir
 
la erosi6n del terreno de las laderas. La vegetaci6n cortada
 
ayuda a absorber el impacto de la Iluvia que cee, la estructura
 
de la raiz de ia maleza y de los brboles est6 todavia preaente
 
pare sustentar el suelo, y la cubierta sobre el suelo provee

lugares pare retarder y detener el agotamiento de la tierra.
 

Los campos trabajados con las sistemas de corte 
y mulch
 
tienen una ventaja adicional. Algunos agricultores s6lo cultivan
 
un campo donde el sistema de corte y mulch ha sido utilizado por

solamente un alo o tal vez dos. Un agricultor que observamos
 
habia dejado erguidos varios Arboles frutales en su 
 maicillera.
 
Habi& cortado las ramas hbcia atr~s pare que no hicieran sombre
 
sobre el sorgo, pero planeaba dejar los brboles erguidos. No iba
 
a quemar y cultivar su predio el siguiente ailo y estaba por io
 
tanto en el proceso de comenzar una pequefta huerta.
 

Le preguntamos a los egricultores porque no era necesario
 
quemar estos campos enseguida de haber cortado la vegetaci6n.

(Obviamente seria dificil pare ellos hacerlo durante la estaci6n
 
de lluvias, de todas formas). Sealaron que las razones por 
las
 
que ellos queman son: 1) pare controlar los insectos y 2) pare

controlar la maleza. Respecto a los primeros, dijeron que para

cuando la estaci6n lluviosa ha comenzado los insectos hen dejado

ptr io general de ser un problems importante. Parece probable que
 
el ciclo anual de la mayoria de los insectos estA regulado, al
 
igual que el ciclo de la mayoria de las plantas en la regi6n, por

el comienzo de las lluvias. De esta manera, la mayor parte de los
 
insectos puede ester en una etapa de sus vidas cuando es poco el
 
dafo que puedan hacer a los cultivos emergentes. Debe seAalarse
 
tambi~n que, pare esta 6poca del aio, hay centidades inmensas de
 
vegetaci6n accesibles y que cualquier daeto que causen los in
sectos es probable que sea bastante difuso. El control de la
 
maleza 
es afectado tanto al cortarla como al user la vegetaci6n
 
muerta como un mulch pare mantener baja la competencia pare los
 
cultivos deseados. Asi, los agricultores informan que es innece
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sario quemar los campos cuando se plants en estas 6pocas del afto.
 

Otro contraste entre los sistemas de corte y mulch en com
paraci6n con los de roza, tumba y quema, es que el maiz y el
 
sorgo no son interplantados en el sistema de corte y mulch. Los
 
informantes reportaron que la raz6n pars esto es que cuando el
 
maiz y el sorgo son interplantados temprano, el sorgo tarda pars
 
desarrollarse. El m~iz crece m~s r~pidamente, y es s6lo despuds
 
de que es cosechado a fines de Julio o principios de agosto que
 
el sorgo comienza a prosperar. Cuando es plantado en Julio o
 
agosto, sin embargo, el sorgo crece mAs r~pidamente y le quitaria
 
espacio al mai::. Asi, con todos los sistemas de corte y mulch el
 
maiz y el sorgo son plantados separadamente y no son mezclados
 
coma es en el caso de los sistemas de roza, tumba y quema.
 

El Cuadro 11 indica la predominancia de los tres sistemas de
 
corte y mulch. El maiz, de acuerdo con su importancia coma el
 
cultivo de subsistencia m~s deseado par la gente de estas tres
 
comunidades, es plantado en la postrera par mAs del 70% de la
 
gente de nuestra muestra. El sorgo plantado para forraje
 
(guatera) es cultivado par m~s del 40% de la muestra, indicando
 
la importancia del ganado en la economia de Cacautare, El
 
Naranjito y El Corinto. Un segundo cultivo de sorgo ,maicillera),
 
par otro lado, es realizado par s6Io aproximadamente el 15% de la
 
muestra. Esto probablemente refleja la confianza que la gente
 
tiene en sus primeros cultivos de sorgo pars proveerlos de sufi
ciente grano pars su propio usa. Ello es, sin embargo, un poco
 
sorprendente dados los relativamente bajos costos de mano de obra
 
en comparaci6n con el rendimiento esperado pars este cultivo. Lo
 
que es probablemente indicado par esos ndmeros es que el sorgo no
 
ha sido tan importante e valioso coma el cultivo comercial pars
 
la gente de alrededor de Pespire.
 

La mayor parte de la tierra entra al ciclo de cultivo par la
 
via del sistema de carte y mulch, y se cultiva durante tres aftos
 
continuos antes de que vuelva a estar en descanso o, coma se da
 
cada vez mAs el caso, antes de ser plantado con el paste (ver
 
Figura 2). En estos dos dltimos aftos del ciclo, es el sistema de
 
roza, tumba y quema el que se usa y el que a continuaci6n serA
 
presentado.
 

EL SISTEMA DE CULTIVO POR ROZA, TUMBA Y QUEMA
 

El sistema de roza, tumba y quema en la regi6n de Pespire
 
generalmente no es practicado el primer alo que un campo es
 
cultivado. Come hemos vista, la tierra pass del descanso al ciclo
 
de cultivo durante la p2strera (is segunda plantaci6n) de un afto
 
en el que uno de los sistemas de certe y ml1ch es practicado. La
 
tierra que ha sido cultivada en esta forms produce cosechas en
 
noviembre, diciembre e enero. A fines de marzo e a principios de
 
abril la gente comienza a volcar su atenci6n hacia Is preparaci6n
 
de sua campos pars plantar nuevamente. Come se puede ver en el
 
Cuadro 8, alrededor del 85% de los que cultivan la tierra usaron
 
de hecho el sistema de roza, tumba y quema en 1981.
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A fines de marzo y principios de abril, la mayoria de la
 
gente estA en sus campos cortando la maleza y los Arboles (si el
 
campo no fue cultivado el aflo anterior) o cortando cualquier
 
rastrojo .- anterior y recogiendo las
remanente del cultivo del afio 

ramas mAs grandes asi como las ramitas de la operaci6n de corte y
 
mulch que se hiciera el afo previo. Esta operaci6n de limpieza
 
(liamada chaplar) es bastante r~pida segdn la mayorla de los
 
informantes y se lleva dnicamente alrededor de tres a cuatro dias
 
por manzana ((1 manzana = .69 hect~reas)) (ver Cuadro 12). Un
 
segundo paso en el proceso consiste en rastrillar los desechos
 
alejAndolos de las cercas pars crear una protecci6n contra el
 
fuego (esta operaci6n se llama rondar). En Pespire, aquellos que
 
pueden pagar pars contratar a alguien que haga esta operaci6n
 
generalmente la pagan sobre una especie de base en la piezs
 
trabajada. En 1981, a los hombres se lea pagaba entre 9 y 10
 
d6lares por limpiar un rompefuego de 1000 varas (una vara es
 
equivalente a alrededor de 33 pulgadas; hay 100 varas en cads
 
lado de 'una manzana). Los rompefuegos son por io general de
 
aproximadamente dos varas de ancho.
 

El tismpo pars la quema es una cuesti6n de considerable
 
trabajo de suposici6n. Si la tierra es quemada y plantada de
masiado temprano, las semillas pueden ser comidas por los in
sectos y otros animales antes de que germinen. Si un agricultor
 
espera demasiado, las lluvias empapan los desechos y es dificil
 
entonces quemar. La quema es practicada tanto en las tierras de
 
las muy empinadas laderas donde se siembra con la vara de exca
var, como en las m~s f6rtiles Ilanuras donde la agricultura por
 
arado es posible.
 

La quema de campos agricolas estA siendo actualmente atacada
 
en Honduras porque se le considers una causa principal de la
 
erosi6n del suelo (Hughes-Hallett 1980: 11). Los comerciales de
 
radio patrocinados por el gobierno exhortan a los agricultores a
 
no quemar sus campos. Adem~s, el gobierno ahora exige a los
 
agricultores la posesi6n de un permiso pars quemar sus tierras.
 
Estos permisos pueden obtenerse en un edificio municipal en
 
comunidades como Pespire. A los agricultores se lea advierte
 
especialmente que tengan cuidado al quemar, de manera tal que los
 
fuegos no escapen por accidente e incendiar otros predios a
 
bosques. Los agricultores est~n conscientes de este peligro y

generalmente hay cinco a seis hombres presentes y listos pars
 
actuar y prevenir accidentes siempre que un campo es quemado.
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Cuadro 11. Siembras Cultivadas en 1980
 

Siotemas de corte y Mulch Ndmero de Casos Porcentaje de 
la Muestra 

Maiz (segunda plantaci6n, 39 75% 

postrera) 

Sorgo (maicillera) 8 15% 

Sorgo para Forraje (guatera) 29 56% 

Sistema de RozaL Tumba Quema 

Malz y Sorgo (primera plan-
tac16n, primera) 

45 87% 

Cultivos Secundarios 

Ayote 21 40% 

Yuca 15 29X 

Frijol 13 25% 

Zacate jaragua (pasto) 26 52% 

Sandia 7 14X 

Mel6n 3 6% 

Arroz 2 4% 

Ajonjoli 2 4% 

Calabaza 1 2% 



Jan. Feb. Har. Apr. Hay June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dc. 

Year 1 F 

through W 

Year 5 

Haicillera w (a 

Year /Soolar la~h& Hulh lSorn~ urovin season 

or *1, 

Year 6- -Sacolar Slash H ulch Congwig(0 M 

or hun 
(D (D (D

0or 

Guatera rovin 
season 

- W 
D (
0 

1< 0 

Year 7 Slash & Burn Corn 0 V 

Sorghum (a 

Possibly Pasture Intercropped < 

0 

0-

Year 8-.. Or 0 W 

- -I Pasture ~iiiiiii ~ 
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La mayoria de la maleza y de las pestes de insectos agri
colas comienzan sus ciclos anuales en asociaci6n con el inicio de
 
la estaci6n de lluvias. Si a los agricultores no se les permi
tiera quemar sus campos, podrian resultar rendlmientos significa
tivos ba3os. Parte de ello puede ser prevenido con el uso de
 
herbicidas pre-emergentes y con la aplicaci6n de insecticides
 
previo a, o en con3unci6n con la siembra. Una dificultad exis
tente con estas medias, sin embargo, es que los pequeftos agricul
tores carecen de los recursos de capital pare usarlas. Adem~s,
 
como Harwood (1979: 110) y muchos otros han sefialado, la que'a
 
libera nutrientes en los restos de plantas en formas altamente
 
solubles, de manera que est~n a la mano pars apoyar el creci
miento del cultivo. Aunque debiera existir la preocupaci6n por
 
los problemas de erosi6n en el sur de Honduras, debiera haber
 
cuidadosa investigaci6n sobre las venta3as y desvente3as, asi
 
como las implicaciones de disuadir a los agricultores de quemar,
 
antes de que tales medidas sean implementadas.
 

La mayorla de los agricultores siembran su primer cultivo
 
del aho durante la dltima semana de abril. Un agricultor di3o que
 
la raz6n por la que plantan en esa dpoca del aho es porque saben
 
que aproximadamente el primero de mayo lloverA. Asi, aunque la
 
tierra est6 seca y polvorienta ellos siembran con la vara de
 
excavar de todas formas. Los agricultores con tierra plane siem
bran un poco m~s tarde porque tienen que esperar haste despu~s de
 
las primeras lluvias cuando sus arados jalados por bueyes pueden
 
cultivar la tierra.
 

La mayorfa de los agricultores que entrevistamos siembran su
 
malz y sorgo al mismo tiempo y ponen las semillas en el mismo
 
orificio. Cuatro o cinco semillas de maiz y aproximadamente de 12
 
a 15 semillas de sorgo (los agricultores dicen al c lculo, es 
decir, un mont6n) son colocadas en cade orificio hecho con el 
escardillo (bareta). El espacio entre los orificios sobre las 
laderas escabrosas no siempre es preciso, pero los agricultores
 
dicen que hay una vara (33 pulgadas) entre cada grupo (mate) de
 
semillas. Generalmente son dos las filas sembradas a un tiempo. y
 
el agricultor trabaja de una parte a otra, abriendo el orificio
 
con el escardillo, dejando caer las semillas al orificio desde la
 
bolsa suspendida de su cinture, y cubriendo entonces las semillas
 
con tierra empujada sobre el orificio con los pies. Los agricul
tores frecuentemente se refieren a las unidades de producci6n en
 
t&rminos de la cantidad de semilla sembreda en vez de en t~rminos
 
de 6rea. En general, la mayoria de los agricultores informan que
 
usan entre 15 y 20 libras de semilla de m~iz y entre 5 y 10
 
libras de semilla de sorgo por manzana. Se lleve aproximademente
 
dos o tres dias-hombre sembrar una manzane usando este m~todo.
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Cuadro 12. Costos de Producci6n Para Una Manzana de Maiz
 
y Sorgo Sembrada con Bareta.
 

Actividad Fecha No. de hombre-dias Costo (en Lempiras
 

Reparaci6n de cerca feb.,mar. 2 8
 
Despejar la tierra abril 3-8 12-32
 
Hacer rompefuegos abril 
 2-3 8-12
 
Quema abril 4-6 
 16-24
 
Sembrar maiz y sorgo abr.,mayo 2-4 8-16
 
(Sembrar malz) (abr.,mayo) (2) (8)

(Sembrar sorgo) (abr.,mayo) (2-3) (8-12)
 
Aplicaci6n de Herbi- junio 1-2 
 4-8
 
oida (primera desyerba) (20-28) (80-112)

Cosechar maiz julio,ago. 3-4 12-16
 
Transportar malz julio,ago. 1-2 4-8
 
Desgranar maiz agosto 3-5 
 12-20
 
Segunda desyerba ago.,sept. 7-15 28-60
 
Espantar p jaros
 
(4-6 horas/dia) diciembre 12-15 
 48-60
 

Cosechar sorgo dic.,enero 4-8 16-32
 
Transportar cosecha dic.,enero 3-6 12-24
 
Trillar y cernir enero.,feb 3-5 12-20
 

Otros Posibles Insumos
 

10-20 libras de semilla de malz L. 2.40 - 4.80
 
5-20 libras de semilla de sorgo .80 - 1.60
 
1 cuarto de gal6n de herbicida (Hedonae 720) 5.00
 

950 gramos de insecticida (Dipterex) 5.00
 
RANGO DEL COSTO TOTAL DE INSUMOS (Lempiras): 208.20-356.40
 

Valor de la Producci6n Precio de Mercado Precio Menudeo
 
(Lempiras) (Lempiras)
 

3 carqgs (600 libras) maiz 55-93 100-144
 
8 caras (1600 libras) sorgo 112-168 209-256
 
Rastrojo (residuos de la cosecha) 50-100 
 50-100
 

RANGO DEL VALOR TOTAL DE PRODUCCION 217-361 359-500
 
(Lempiras):
 

Dos Lempiras = 1 d6lar
 

http:208.20-356.40
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Hay algunos agricultores que siembran algo o todo su m~iz y
 
sorgo interplantados separadamente. El mAiz es sembrado de la
 
misma manere que se describi6 arriba, dejando una vara entre los
 
orificios. El agricultor espera hasts que el maiz germina (aprox
imadamente una semana si es que la estaci6n de lluvias ha comen
zado), y entonces regresa al mismo campo pars sembrar sorgo 
 en
 
los espacios que hay entre el malz. Los agrictltores informan que
 
este sistema produce una mejor cosecha de matz. En algunos alos,
 
cuando el malz y el sorgo son sembrados en los mismos orificios,
 
el dorgo oprime al maiz e impide su crecimiento. Ninguno mencion6
 
que el sembrar los dos en el mismo orificio causaba detrimento al
 
sorgo, ni parecia que hubiera mucha diferencia en rendimientos de
 
sorgo entre los dos sistemas. Todos los agricultores, sin em
bargo, senalaron que se daban mejores rendimientos de maiz al
 
sembrar los dos aparte. Los agricultores informaron que la prin
cipal limitante pars sembrarlos aparte era la manc de obra
 
adicional requerida pars hacerlo. El 
sembrar los dos cultivos
 
aparte requiere de uno o dos dfas adicionales de mano de obra por
 
manzana.
 

Aproximadamente cuatro semanas despuds de que las plantas
 
han germinado, muchos agricultores aplican herbicidas a sus
 
campos. Las laderas son dificiles de desyerbar y esta operaci6n
 
consume mucho tiempo y es laboriosa si se hace a mano. Por esta
 
raz6n la mayoria de los agricultores ahora usan herbicidas en sus
 
campos. Los herbicidas m~s frecuentemente usados son 2-4-D,
 
Hedonal 720 y Hesaprin. Casi todos los agricultores de nuestra
 
muestra obtuvieron su herbicida en la oficina de Save 
the
 
Children Federation en Pespire. El agente de extensi6n agricola
 
en Pespire se quej6 de que muchos agricultores esperaron demas
iado, antes de aplicar los herbicidas. Dijo que los agricultores
 
esperaron hasta que pensaron que toda la maleza habia germinado
 
antes de que rociaran. Con frecuencia, la maleza estaba pare
 
entonces 
demnsiado fuerte pare que los herbicidas pudieran ser
 
efectivos.
 

La Save the Children Federation ha iniciado cooperativas
 
pars almacenaje de grano en 15 comunidades en la municipalidad de
 
Pespire, incluyendo Cacautare y El Naranjito (ver abajo). Uno de
 
sus 
 programas es proveer cr~dito a los agricultores pars herbi
cidas, que los agricultores retribuyen vendiendo parte de su
 
cosecha a la cooperativa. Este proyecto hizo posible que el 66%
 
de los 52 agricultores en nuestra muestra utilizaran herbicidas
 
en 1981.
 

Los agricultores hablaron de los herbicidas en t~rminos casi
 
reverenciales. Uno de ellos pregunt6 si nosiotros sabiamos qui~n
 
los habla inventado; dijo que le gustaria saber el nombre de la
 
pe;:sona que habia creado algo de gran beneficio para los agricul
to.es. 
 La raz6n de esta actitud positiva hacia los herbicidas es
 
que se lleva aproximadamente 20-28 hombres-dias de mano de obra
 
pare desyerbar una manzana de maiz y sorgo a mano. Frecuentemente
 
esto obliga a que un agricultor emplee a trabajadores. Todos los
 
agricultores se quejan de que es dificil encontrar 
trabajadores,
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que 6stos no trabajan duro y que son caros 
(S 2 U.S. por dia en
 
1981). 
 Asi, podria costar entre $40 y $56 desyerbar un campo con

trabajo manual. En contraste, con uno o dos litros de Hedonal 720
 
y un rociador tomado de la Federation, la tares puede realizarse
 
en s6lo un die. La Federation vendia 5 litros de 2-4-D por 014 en
 
1981, haciendo que el costo de desyerbar una manzana fuera de

aproximadamente $3.00. 
 Este costo es un tanto engatoso, sin
 
embargo, porque 
aquellos que obtienen cr~dito de la cooperativa
 
pare los herbicidas son obligados a pagar mediante la venta 
de su
 
sorgo a Ia cooperativa por dnicamente a $7 la carg§, 
 lo cu~l es
 
cerca 
de la mitad de lo que costaria m~s tarde en la estaci6n en
 
el mercado abierto. Los herbicidas fueron utilizados por primera

vez en Cacautare, El Naranjito y El Corinto hece cerca 
de diez
 
aflos. 
El hecho de que ahora m~s del 66% de los agricultores est~n
 
usando herbicidas atestigua su efectividad asi como la forma en
 
que han reducido los costos de cultivar.
 

Pare mediados 
de julio, las plantas de maez comienzan a
 
producir mazorcas que pueden ser 
asadas y ser comidas del elote.
 
A fines de julio , principios de egosto, el maiz est& maduro y

los tallos pueden ser doblados (la dok-la) pare permitir que el
 
meiz se seque en el elote. Debid-,a que es la estaci6n de
 
iluvias, el proceso de esa 
sequia nunca es muy efectivo en esta
 
6poca del aflo. 
 La gente informs que este maiz debe ser consumido
 
o vendido en el transcurso de dos o tres meses, 
 ye que de otra
 
manera comenzarA a descomponerse.
 

Despuds de que el malz es cosechado, se efectda une segunda

desyerbe del campo para que el 
sorgo remanente pueda madurar.
 
Nadie en nuestra muestra us6 herbicidas pare esta operaci6n; la
 
desyerba fue efectuada a mano con el machete 
curvo como cnico
 
instrumento. Los informantes dijeron que esta 
desyerba ocup6

aproximadamente de 
 siete a quince dias-hombres de mano de obra
 
por manzana, dependiendo de la densidad del crecimiento 
de la
 
maleza.
 

Varias fueron las razones aducidas pare no usar herbicidas
 
pare la segunda desyerba. Una raz6n es 
que los agricultores creen
 
que los herbicidas daan al cultivo. 
 Varios de ellos mencionaron
 
que 
 despuds de la aplicaci6n de herbicidas las plantas de maiz y

sorgo se pusieron amarillas por 
un tiempo. Todos los agricultores

dijeron que los herbicidas queman maleza y plantas. 
 Aunque al
gunos agricultores se rehusaron a usar herbicidas aun pare la
 
primers desyerba por esta raz6n, 
 la mayoria la adujeron como su
 
raz6n pare no usar herbicidas posteriormente durante la estaci6n
 
de crecimiento. Es bastante claro que el trueque en t~rminos de
 
mano 
de obra ahorrada en contraste con un rendimiento posibile
mente disminuido es Io suficiente substancial pare hacer que 
 Is

meyoria de los agricultores deciden usar herbicidas pare la
 
primers desyerba, aunque nD pare Ia segunda. Una segunda raz6n
 
pare no usar herbicidas fue expresada por un agricultor que habl6
 
acerca del hecho de que los herbicidas queman maleza. Creia que

debido a que la maleza era quemada perdia el valor que tenla pare
 
regresar elementos nutritivos (61 us6 la palabra abono) al suelo.
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Una vez mAs, 6l sinti6 que el beneficio de reducir su mano de
 
obra al 
user herbicidas en una ocasi6n era suficiente para com
pensar el decremento potencial en fertilidad del suelo. Inform6,
 
sin embargo, que siempre desyerbaba a mano Is segunde vez pars
 
que el abono contenido en la maleza muerta pudiers regresar al
 
suelo. Finelmente, otras personas informaron que el rociar los
 
campos era daflino al ganado que comis el rastrojo despu6s de la
 
cosecha.
 

Los tallos de sorgo son a veces cortados a nivel del suelo
 
despu~s de la cosecha del maiz. 
 Esto se hace si el sorgo ha
 
crecido 
 demasiado para agosto y septiembre. El extensionista en
 
Pespire inform6 que una regla empirics general es que si el sorgo
 
tiene dos metros de altura en agosto, debia cortarse y permi
tirsele brotsi nuevamente (Ilamado reRoilo). Dijo que si el sorgo
 
crece 
 much m~s de cuatro metros de altura, &ste se caerA y el
 
grano se volcarA. El corte del sorgo es mAs necesario en las
 
tierras generlmente llanas y m~s f~rtiles de Pespire. Tambi~n
 
parece ser mAs comzn en las tierras de las comunidades de la
 
costa sur, que son mAs llsnas. En contraste, en las tierras
 
quebradas por las colinas de los caserios 
 como El Naranjito,
 
Cacautare y El Corinto, donde el suelo es menos fLrtil, general
mente no as necessrio cortar el sorgo
, El Onico luger donde vimos
 
que se hacis esto fue en 
el borde de un campo con una pared de
 
piedra. La tierre que se habia deslizado por la colina se habia
 
acumulado detrAs del muro, 
 y las plantas de sorgo que crecian en
 
este suelo f~rtil habian alcanzado ya uns altura de dos metros a
 
principios de julio. Cuando el agricultor las cortaba al ras del
 
suelo, se encontr6 un 
 planta que hable sido daadas por un gusano

barrenador. Seafls6 que asta era uns de las ventaias de cortar los
 
tallos: las pestes de insectos son eliminadas y la planta que
 
crece nuevemente deade la raiz probablemente seris san. Los
 
agricultores dicen que este sorgo recortado siempre produce 
 una
 
cosecha, y que las cabezas del grano resultan tan grandes como
 
las de las plantas qua no son recortadas. Un agricultor inform6
 
que la Cnica precauci6n necesaria es recortar el sorgo durente
 
algdn periodo en que no Ilueve. Si hay humedad cuando se corta el
 
sorgo, se vuelve agrio y no produce nuevos hijos.
 

Despu~s de realizados is segunda desyerba y el del
recorte 

sorgo, si es necesario, el segundo insumo mAs importante de labor
 
agricola comienza cuando las cabezas del grano estAn maduras 
en
 
los campos. En este punto, las pastes de eves se convierten en un
 
problems significativo. AdemAs de las eves que esthn presentes

todo el sfo, las poblaciones son aumentadas por palomas migra
torias que descienden sobre el sur de Honduras en esta 6poca del
 
af1o. Pars mantener las p~rdidas por 
aves en un minimo, es nece
sario que alguien est6 en los campos desde la sslida del sol
 
haste cerca de las 9:00 a.m. y desde alrededor de las 3:00 p.m.

hasta el 
ocaso par easpantar a las ayes. (Los pjaros permanecen
 
en la sombre durante la parte mAs cAlida del dia y s6lo molestan
 
a los campos cerca de los Arboles junto a los rios y riachuelos).

Esta tares generalmente es realizada por nifios con un tirador
 
aunque alguna gente usa hojas de plAstico sobre palos o espanta
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p&jaros pars alejar a los p jaros. Ocasionalmente los campos

tambi~n ser~n 
 invadidos por mamiferos pequehos tales como los
 
mapaches. Cuando esto sucede, 
 los hombres en parejas pasar6n Ia
 
noche 
en sus campos tratando de matar a los delincuentes.
 

El sorgo puede ser cosechado en cualquier momento despu~s de
 
que las cabezas maduras se han secado en 
las plantas, desde fines
 
de diciembre hasta febrero. 
Las cabezas de sorgo son cortadas y

puestas en sacos pars transportarlas a casa. Esta puede ser una
 
tares onerosa, particularmente cuando los campos estAn lejos 
 de
 
Ia casa y/o cuando el terreno es dificil y escabroso.
 

Antes de almacenar el sorgo, 6ste es trillado y a veces
 
cernido. Todos 
acordaron que en el pasado las operaciones de

trillar (desgranar) y cernir fueron generalmente efectuadas sobre
 
una plataforma de madera 
(ta2ezco). Estas plataformas fueron
 
construidas con tres lados cerrados y el cuarto abierto, 
 y diri
gido hacia la direcci6n en que prevalezca el viento. Las cabezas
 
de sorgo eran colocadas sobre la plataforma y molidas con un
 
largo palo de madera. Los granos de sorgo caian a trav~s del piso

de la plataforma al suelo limpio abajo. 
 Al caer, el viento se
 
llevaba Ia cascara. Aunque estas plataformas sun pueden verse
 
alrededor de Pespire, la gente con 
la que hablamos en Cacautare,
 
El Naranjito y El Corinto ya no las 
usan.
 

El presente sistema pars desgranar sorgo consiste en des
pejar un gran espaclo abierto, generalmente en el jardin de la
 
casa (solar). Las cabezas de sorgo son colocadas sobre el suelo,

generalmente sobre un pedazo de pldstico, 
 y molidas con un palo

hasta que los granos caen. Con este m~todo, una segunda operaci6n
 
es necesaria pars el Oltimo cernido. El grano es apilado, vaciado
 
en un recipiente (generalmente pl~stico), sostenido sobre 
 Is
 
cabeza y vertido al viento prevaleciente. Ocasionalmente los
 
agricultores venden 
su grano a los camioneros sin haber efec
tuado este cernido final, pero reciben menos dinero por 
su co
secha porque el camionero debe hacerlo antes de vender el 
sorgo.
 

No fue enteramente claro porqud los agricultores habian
 
abandonado el m~todo previo, 
 en el que trillado y cernido eran
 
logrados al miswo tiempo. La raz6n proporcionada por ellos era
 
que con las plataformas uno s6lo podia trillar y cernir cuando el
 
viento estaba viniendo de la direcci6n apropiada. Cuando el
 
viento cambiaba, 
 era necesario detener toda la operaci6n porque

Ia cascara irrita bastante la piel. Algunas personas, de hecho,

informaron que no podian participar en este trabajo porque 
su
 
piel era especialmente sensible. 
 Cuando el grano es trillado al
 
suelo y cernido al vertirlo, los participantes simplemente 
 se
 
mueven alrededor cuando el viento cambia. Esto no era posible con
 
las plataformas estacionarias.
 

La Figura 3 proporciona un resumen de las principales opera
ciones 
agricolas por mes pars los tres caserios. El sistema de
 
maicillera no estA incluido porque s6lo ocho personas lo 
 usaron
 
en 1980, pero es esencialmente similar al sistema de Sguatera, 
con
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la guardia por las aves y la trilla y el 
cernido agregados como
 
en la porci6n correspondiente en el diagrama a 
..maiz y sorgo,

primer cultivo". Una discusi6n de los cultivos menos importantes,

muchos de los cudles son intertplantados con el m~iz y el sorgo en
 
algunos de los sistemas discutidos arriba, no estA incluida 
 en
 
este diagrams. Son estos cultivos secundarios los que ahora
 
examinaremos.
 

EL CULTIVO DE OTRAS SIEMBRAS EN LA REGION DE PESPIRE
 

El 
 maiz y el sorgo son las siembras b~sicas de subsistencia
 
en la regi6n de Pespire, y la programaci6n de las actividades de
 
labores agricolas estA dictada por los requerimientos de estas
 
dos siembras. Hay una amplia variedad de otras siembras que son
 
cultivadas en la regi6n, sin embargo, y 6stas son bastante impor
tantes en t~rminos de proveer variabilidad en la diets estAndar
 
asi como los elementos nutritivos que los granos b~sicos no hacen
 
accesible. Algunas de estas siembras son 
plantadas en los mismos
 
campos que el matz y el sorgo y otras son cultivadas en jardines

alrededor de la casa. 
 Los Arboles £rutales son cultivados tanto
 
alrededor de la casa como en otras propiedades. S61o los cultivos
 
extensivos ser~n discutidos en esta secci6n.
 

Es necesario seftalar que es dificil obtener 
datos exactos
 
sobre la cantidad de estas siembras plantadas, sus requerimientos
 
de mano de obra y rendimientos. Son plantadas pequefias canti
dades, la desyerba y otras operaciones agricolas son efectuadas
 
segdn ze necesite y generalmente en el transcurso de realizar el
 
trabajo m~s oneroso y tardado sobre los campos de maiz y sorgo, y

estas frntas y verduras son cosechadas unas cuantas a la vez a
 
medida quo maduran. Incluso sospechamos que los datos en el
 
Cuadro 11 moatrando los ndmeros de gente que plantaron cads 
 una
 
de las diferentes siembras representan un ndmero menor que los
 
reales.
 

Los cultivos plantados en los campos (ver Cuadro 11) son
 
generalmente interplantados con el m~iz V el sorgo. 
 Si el agri
cultor planes usar herbicidas en su campo, una porci6n de dste es
 
dejada pars cultivar estas otras siembras. Estas son plantas de
 
hoja ancha que seran matadas por el herbicida a mano. Ocasional
mente, s6lo verduras son plantadas en esta porci6n del campo,
 
pero el patr6n usual 
es sembrar estos otros cultivos entre el
 
malz y el sorgo que serAn desyerbados a mano. Debido al incre
mento en el uso de herbicidas en la dltima ddcada, es probable
 
que haya habido un decremento en las cantidades cultivadas de
 
estas otras siembras debido a los requerimientos de "apartar"
 
lugar.
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El cultivo secundario mAs frecuente~ente sembrado en la
 
regi6n de Pespire es la calabaza o ayote. Varies formas y colores
 
de calabaza son cultivadas. Son plantadas a principios de mayo

justo despuds de que el maiz y el sorgo son sembrados, y est~n
 
listas pare cosechar a principios de julio (ver Figure 4).

Dur~nte julio y agosto la calabaza es cosechade y cocinada como
 
verdure fresca. Despu~s de este periodo, puede ser dejada en la
 
enredadera para ser cosechada mds tarde como 
calabaza de
 
invierno. Estes pueden ser almacenadas durante unos pocos meses
 
antes 
de ser comidas. AdemAs de la calabaza cultivada pare
 
comerse, hay otra variedad que es cultivada pare el uso de la
 
gUira (llamada calabaza). Alguna gente usa las partes internes
 
de estas gUiras pare preparar un refresco, pero la mayoria las
 
use pare guarder ague. Mantienen el ague bastante fresca durante
 
los dias mAs cAlidos, Io cuAl es apreciado por lo hombres que las
 
usan pare guarder ague cuando trabajan en los campos.
 

El Cuadro 11 muestra que la segunda siembra mhs frecuente
mente cultivada es la yuca. Esta tambidn es plantada a principios
 
de mayo pero no estA lista pare cosechar haste el fin de afto. La
 
yuca es un cultivo que podria ser dejada en el suelo y cosechada
 
cuando se necesitara, pero la mayoria de la gente no hace esto
 
porque informan que el robo es bastante comin. Asi, la mayor
 
parte de la yuca es extraida poco despu&s de madura y 
 es con
sumida durante los primeros meses del aflo.
 

El frijol comdn es otra siembra- frecuentemente cultivada.
 
Hay dos variedades principales y dos temporadas mayores del 
 ato
 
en que &stas pueden ser plantadas. La variedad que he sido tradi
cionalmente cultivada en la regi6n de Pespire es llamada fri q

alazin. Esta variedad puede ser plantada durante la &poca de
 
lluvia en mayo, 
pero la gente dice qua estos frijoles no dan
 
buenos rendimientos generalmente. Son susceptibles a las plagas
 
de insectos, incluyendo Ia especie diabrotica, asi como babosas
 
(ver Hughes-Hallett 1980: 32), y frecuentemente los periodos
 
secos durante la estaci6n Iluviosa son lo suficientemente ex
tensos como pare matarlos. Este frijol as generalmente plantado

durante la 2o§tKerL, cuando las lluvias son mAs regulares y la
 
amenaza de insectos no as tan grande. El otro tipo de frijol

plantado es el cOw2ea (Viqn2 sinensis). Los informantes locales
 
dicen que as de relativamente reciente introducci6n en la regi6n

de Pespire en el sur de Honduras. La gente lo llama friq
 
cuarentena porque madura en aproximadamente cuarenta dies. Este
 
variedad es frecuentemente sembrada durante las liuvias de mayo y

puede ser cosechada y comida pare fines de junio y en julio. Los
 
frijoles pueden ser comidos frescos como frijoles verdes o bien
 
toda la planta as extraida y dejada a secar, en cuyo caso los
 
frijoles son pelados y comidos como frijoles secos. El friaol
 
cuarentena tambi~n as sembrado en la 2otrera hacia el final de
 
la estaci6n de cultivo. El tiempo corto de maduraci6n ha hecho de
 
dste un favorito particular en la regi6n.
 

Los frijoles no son un cultivo tan importante en Pespire
 
como lo son en 
otras partes de las tierras altas sureas. Esto as
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debido a que la mayor parte del municipio de Pespire estA en
 
tierras bajas (el pueblo estA a 68 metros) y es c~lida. El
 
frijol crece mejor en alturas m~s elevadas y frescaa. Tanto
 
Hughes-Hallett (1980: 29) como Boyer (s.f.) informan que en
 
elevaciones de mAs de 400 metros el frijol es interplantado con
 
maiz y a veces tanto con malz como con 
 sorgo. Nuestros infor
mantes reportaron que s6lo una comunidad, 
 San Antonio de Padua,
 
en 
 la regi6n de Pespire era un productor importante de frijol.
 
San Antonio estA mAs elevado y es bastante fresco.
 

Otros cultivos significativos en Cacautare, El Naranjito y
 
El Corinto son el mel6n y la sandia. Estos son, como los otros
 
cultivos que han sido discutidos, variedades que son cultivadas
 
aflo tras afto y que son constantemente de polinizaci6n cruzada.
 
Por lo tanto vienen en una variedad de formas y.colores. Tanto la
 
sandia como el mel6n son sembrados en mayo y estAn listos para la
 
cosecha para mediados de julio. Ambos cultivos funcionan bastante
 
bien cuando hay veranillo o canicula en la regi6n del sur. Debido
 
a que 1981 fue un aho de iluvias bastante regulares, las sandlas
 
y los melones no estuvieron muy bien aunque los otros cultivos 
se
 
beneficiaron. Al igual que el frijol, la yuca y la calabaza, la
 
sandia y el meldn son utilizados para consumo dom~stico y no 
son
 
vendidos. Si algdn individuo tiene una provisi6n particularmente
 
abundante, es m~s probable qua regale esta comida a que la venda.
 

El arroz Cs consumido casi por todos en los caserios que

estudiamos, aunque casi todos deben comprarlo. Hay dos individuos
 
que han sembrado arroz y producen el suficiente para sus requeri
mientos anuales. Ambos hombres son grandes terratenientes, con
 
treinta o m~s manzanas de tierra y pueden permitirse sembrar
 
arroz. Esta es una siembra que ha sido cultivada en las tierras
 
altas sureas por un largo tiempo, aunque no en gran escala. Al
 
igual qua el sorgo, es sembrado alrededor del primero de mayo y
 
no produce una cosecha hasta el fin de afIo. Los agricultores
 
informaron que siempre obtienen una cosecha de arroz, 
 pero que
 
las cosechas m~s grandes se dan en aos en que las lluvias son
 
regulares y abundantes. Lo mismo que con los otros granos, otros
 
cultivos son interplantados con el arroz. Un campo qua vimos
 
tenia sandias creciendo entre las plantas de arroz.
 

Otro cultivo extensivo ocasionalmente sembrado es el ajon
joli. Pequeas cantidades de ajonjoli habia sido cultivadas por
 
mucho tiempo en la regi6n y durante la d~cada pasada ia cantidad
 
aument6. Las muy inclinadas colinas y los suelos volcAnicos 
 de
 
Cacautare, El Naranjito y El Corinto no son apropiados para
 
cultivar ajonjoll, que por lo tanto no ha sido sembrado como
 
cultivo comercial importante. Durante los 61timos diez anos, el
 
ajonjoli ha sido sembrado en 
las Areas mAs planas del municipio
 
en la 2ostrera como cultivo comercial. Las semillas usadas son
 
hibridos mejorados (Venezuela 44 e Instituto 71). En el pasado,
 
el cultivo era comprado por una firma de Choluteca que enviaba el
 
a3onjoli a travs de la frontera a una 
 planta procesadora en
 
Nicaragua. En 1979, el precio del agricultor para el a3on3oll 
era
 
de S45 d6lares por carga (200 libras) con un rendimiento promedio
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de entre ocho y diez carsas por manzana. En 1980, el precio
 
repentinamente baj6 entre $15 y $18 d6lares por car9g, 
 de tal
 
manera que los agricultores perdieron bastante en el cultivo.
 
Muchos agricultores se decepcionaron bastante con este des
arrollo, e informaron que no sembrarien ajonjoli nuevamente. Los
 
dos agricultores en Cacautare que si lo hicieron, lo cultivaron
 
principalmente pare su propio consumo dom~stico; 
 no estaban sem
brando cantidades importantes y no esperaban vender su producto.
 

PASTO
 

El otro cultivo m~s importante en la regi6n de Pespire es el
 
pasto para ganado. La mayoria del pasto es sembrado con zacate
 
Jagrgua (Hy2arrhenia rufa). Durante el segundo o el tercer afto de
 
cultivo de un campo, el zacate jgragua es interplantado (usual
mente en junio) con maiz y sorgo. El pasto no parece afectar
 
significativamente el crecimiento de los cultivos de 
 grano y,

despuds de la cosecha, le queda un pasto al agricultor. Este
 
pasto puede ser utilizado pare los animales propios del agricul
tor o bien puede ser rentado a otros.
 

Los pequehos agricultores mantienen su tierra con pasto por
 
s6lo uno a dos afos antes de permitir que la sucesi6n natural
 
ocurra. El campo pass del pasto a los arbustos y despu~s a bosque
 
aecundario. El pasto se convierte asi en el primero y segundo
 
atlos en descanso pare una parcela de tierra.
 

Los grandes agricultores est~n convirtiendo cade vez m~s y

mAs su tierra a pasto permanente. Esto lo efect6an desyerbando
 
sus pastos dos veces al aeo durante la estaci6n de cultivo y

quemando la hierba en marzo o abril. Este proceso mate mucha
 
hierba indeseable pero no dafla el zacate que es resistente a la
 
quema. El 
hecho de que cade vez m~s tierra estA siendo convertida
 
al pasto permanente indica que los grandes agricultores yen al
 
ganado como una proposici6n de mayor ganancia y/o menor riesgo
 
que los cultivos de grano. Esto es cierto a lo largo de la costa
 
sur de Honduras y es explorado mAs en el Ap~ndice II.
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CAPITULO III: LIMITANTES PRINCIPALES Y SOLUCIONES POTENCIALES
 

INTRODUCCION
 

En esta secci6n del informe enfocaremos algunas de las
 
limitantes m~s importantes que restringen una producci6n agricola
 
incrementada en estos caserios. Discutiremos las formas en que

los agricultores estAn intentando enfrentarse a estas limitantes
 
y sugeriremos formas potenciales en las que algunas de estas
 
limitantes pueden ser disminuidas. Reconocemos que probablemente
 
hays mejores medidas que puedan ser adoptadas y esperamos que
 
otros ayudar~n a identificarlas. Nuestro prop6sito es sefalar
 
curles son las necesidades de los agricultores y sugerir los
 
par~metros generales dentro de los curles las soluciones a estas
 
limitantes deben ajustarse.
 

PESTES Y PESTICIDAS
 

Hay una variedad de insectos que infestan el cultivo de
 
sorgo en is regi6n de Pespire. El dafto producido por los insectos
 
puede ocurrir en casi cualquier etapa de la vids de Is plants,

deade el momento en que es sembrada is semilla hasta el momento
 
en qua es almacenada. Debido a que las p~rdidas de almacenaje son
 
tan grandes y los m~todos pars combatirlas tan variados, las
 
tdcnicas de almacenaje serAn discutidas en una secci6n separada.
 
Los datos preliminares reportados abajo sugieren algunas de las
 
pastes m~s importantes del sorgo y tambi~n indican las medidas
 
que los sgricultores toman pars controlarlas.
 

Tanto las semillas de sorgo como la de malz caen bajo el
 
ataque de los insectos desde el momento en que son sembradas. Los
 
agricultores en Is regi6n de Pespire informan que el comej3n y

las hormigas, asl como las ayes y los roedores pequeflos a veces
 
se comen la semilla antes de que germine. Cuatro individuos
 
(7.4%) de entre los agricultores que entrevistamos trataron su
 
semilla con insecticida antes de sembrarla. Dos individuos
 
informaron que usaron chlordane para tratar is semilla, pero
 
parecia que el t~rmino chlordane era usado en un sentido gen~rico
 
para denominar cualquier insecticida que fuera utilizado. Algunos
 
individuos informaron qua el chlordane ya no era vendido mAs en
 
la regi6n pero nunca pudimos verificar esto. El otro insecticida
 
para tratar la semilla antes de sembrar era llamado som o2pn
 
(probablemente por SOMRg9g que es una hormiga amarilla 
en Hon
duras). La tdcnica para tratar la semilla aparentemente involucra
 
nada mAs que poner la semilla en el insecticida con un poco de
 
agua y revolverlo con las manos.
 

La mosguita de la pa jMa (Contarinia sorghicola) ha sido
 
identificada como un gran problems pars el sorgo en el sur de
 
Honduras (Secretaria de Recursos Naturales, 1980). En Pespire,
 
sin embargo, nadie mencion6 la peste alguns vez aunque es bas
tante probable que el problems existe. Hay alguna especulaci6n
 
que los agricultores no reconocen el dafio infligido por esta
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peste porque, en el momento en que las cabezas de sorgo se for
man, las plantas tienen de tres a cuatro metros de altura y no
 
yen los agricultores que el dafto estA ocurriendo.
 

La mayor peste de insectos que fue mencionada por los agri
cultores en Pespire fue Ia langosta. La langosta parece venir en
 
oleadas y 
 dejar la mayoria de los campos intactos mientras que

producen gran destrucci6n en otros. Los agricultores informan que

no tienen forms de saber cuando y d6nde habrA una 
 irrupci6n de

langostas. Consecuentemente pocos agricultores 
 toman medidas
 
precautorias contra los insectos, que generalmente hacen el mayor

dafto cuando las plantas est~n bastante pequeftas.
 

Otra peste de insectos que afecta las plantas de 
 sorgo y
 
maz es el co9ollero 
(Spod6ptera frugperdas. Aunque el gusano

cortador es reportado como Ia mAs discutida de 
 las pestes de
 
cultivos alimentarios en Am~rica Central 
(Andrews 1980: 456), los
 
agricultores en Pespire no Io reportaron como mayor amenaza para

la produccin agricola. Reconocen el dafto este
singular que

whorlworm causa pero consideran que Ia langosta es 
una amenaza
 
mayor.
 

Esta y 
 otras pestes de insectos de menor importancia son

tratadas primordialmente con dos insecticides: 
 malathion y

dipterex. Estos son obtenidos ya sea de las oficinas de Save 
 the

Children o 
de una de las varias tiendas en Pespire. La aplicaci6n
 
es generalmente efectuada usando un 
rociador de un aplicador de
 
backpack. En 1981, diez agricultores de nuestra muestra 
 (19%)

usaran insecticidas pars los cultivos que creclan en 
los campos.
 

Pocas precauciones son tomades cuando se usan 
 insecticides
 
en Pespire, aunque los agricultores conocen los efectos t6xicos
 
tanto de insecticidas como 
de herbicidas. Muchos agricultores se
 
quejaron de tener dolores de cabeza despuds 
de usarlos, pero
 
nunca alguno us6 
 una m~scara. Uno o dos informaron ussr un
 
pauelo para proteger su boca y nariz. 
 Varios informaron que

siempre llevan una lima en su bolsillo cuando roclan. Dijeron que

el chupar 
 Ia lima era Is Cnics medida que conocian que con
trerrestaba los efectos de respirar el 
rocio.
 

Las aves son probablemente la mayor causa 
 de p~rdida de
 
grano de sorgo. 
 Varias especies de palomas migratorias hacen su
 
hogar en el sur de Honduras durante el tiempo en que el sorgo

produce su grano. Eats invasi6n de 
aves atrae al sur de Honduras
 
a los cazadores de palomas de los Estados Unidos y de otros
 
paises. Pars el agricultor, la invasi6n no es bienvenida porque,

cuando 
 se agrega a los pericos y otras ayes que habitan todo el
 
ano en Is regi6n, 
 las pdrdidas de grano son considerables. Hacia
 
fin de afo, alguien debe permanecer en los campos temprano en Ia
 
mafana y tarde antes de Is 
noche pars espantar a los p jaros. Los
 
nombres locales para 
las ayes que comen sorgo incluyen: tonita,
 
una pequena paloma que no es migratoria; alas blancas, leanera, y

morena que son todas palomas migratorias; carin; tordo y
 
perIcos.
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Los agricultores informan que otra importante peste del
 
grano en el campo es el grublo, un insecto que aun no hemos
 
identificado. Algunos agricultores informan que aquellos dahan
 
tanto al greno como las aves. Los agricultores afirmaron que los
 
grilbos eran un probleme importante con las variedades mejoradas

de sorgo que habian probado y rechazado. Ninguna acci6n es
 
efectuada pars reducir el dafto de estos insectos.
 

El crecimiento de maleza es un gran problema pars los agri
cultores. Dos de las hierbas predominantes son llamadas l1or
 
amarilla (por las flores de ese color que crecen en ella) y

camotillo, que tiene raices tuberosas como el fiame. En el Capi
tulo II discutimos la considerable inversi6n de tiempo necesaria
 
para desyerbar a mano. 
 Los costos de mano de obra involucrados
 
han 
 hecho que la inversi6n en herbicidas una alternativa atrac
tiva. Treinta y cinco de los cincuenta y dos agricultores (67.3%)
 
que entrevistamos usaron herbicidas en sus campos en 1981. La
 
mayoria de los agricultores obtuvieron sus herbicidas con crddito
 
recibido de la Save the Children Federation. La Federation pro
vey6 el herbicida y le prest6 a los agricultores los rociadores
 
para aplicarlo. Pocos agricultores tenfan conocimiento del nombre
 
del herbicida que estaban utilizando,-pero las dos variedades mAs
 
comunes eran 2-4-D y Herbisol.
 

Los ndmeros impresionantes de agricultorea que usaban herbi
cides sugieren que estos campesinos adoptardn rdpidamente t~c
nicas 
nuevas que lea prometan un mejor r6dito por su inversi6n.
 
Desde que los herbicidas fueron utilizados por 
vez primera en
 
Pespire hace diez ahos aproximadamente, la proporci6n de adopci6n

de dos tercios en Cacautare, El Naranjito y El Corinto indica que

los herbicidas 
 son claramente percibidos por Ia mayoria de la
 
poblaci6n como beneficiosos. Muchos de los individuos que no usan
 
herbicidas 
son aquellos que contindan sembrando otros cultivos
 
entre las filas de maiz y sorgo. Estas personas est&n dispuestas
 
a gastar m~s tiempo, esfuerzo y dinero (pars emplear mano de
 
obra) pare cosechar una 
mayor variedad de cultivos de la tierra
 
que trabajan.
 

PERDIDAS DE ALMACENAMIENTO POSTERIOR A LA COSECHA Y SOLUCIONES
 
ALTERNATIVAS
 

Las p~rdidas en el almacenamiento posterior a la cosecha han
 
sido considerables en el sur de Honduras. El malz que 
es co
sechado durante la estaci6n liuviosa nunca se seca lo suficiente
mente como pars ser almacenado por algdn periodo significativo de
 
tiempo. Otro problems tanto pare el almacenaje del maiz como del
 
sorgo son los insectos que comen grano. Los delincuentes mas
 
importantes en el sur de Honduras son llamados gorg2gIo 
 (C.

granaria). Hay dos tipos prominentes en la regi6n de Pespire; uno
 
es rojizo, mientras que el otno es negro y tiene pinzas en su
 
hocico (pon esta raz6n tambi~n es llamado picudo). En el pasado
 
se ha utilizado una variedad de mntodos 
pare combatir estas
 
pestes, incluyendo el uso de chlordane y de malathion 
 (Teetes,

comunicaci6n personal). El primero es especialmente peligroso

cuando 
es aplicado sobre un grano destinado a ser consumido por
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seres humanos.
 

Las t~cnicas de almacenamiento en la regi6n de Pespire

tienen estas pestes en cuenta en su disefto. Los m~todos que son
 
m~s antiguos pars almacenar el grano y que est~n sun vigentes
 
entre algunas personas, incluyen los siguientes. Se usaban y sun
 
se usan cajas de cedro pars almacenar algo de grano. Estas no
 
sellan ajustadamente, y sun quienes las utilizan todavia est~n de
 
acuerdo en que no previenen el dafto efectuado por eI 
gorggog y
 
que el grano tiene que ser comido o vendido en el lapso de unos
 
cuantos meses.
 

Un segundo tipo de recipiente usado es Ilamado Is trola.
 
Esta es una jaula construida con tallos de maiz o madera sobre el
 
suelo de la casa. El grano es simplemente arrojado en este reci
piente. Un ndmero de personas inform6 que primero ponen una capa

de cal sobre el suelo de Is tro a para disminuir un poco el daflo
 
por los insectos. Algunos agricultores informaron que este m~todo
 
servia para controlar el dailo por los insectos bastante efectiva
mente. Otros afirmaron que ayudaba pero que no funcionaba muy

bien. La ceniza de la madera era otra substancia que se mezclaba
 
con el grano pars almacenarlo en una troja. Aquellos agricultores
 
que usaban ceniza informaron que 6sta era til aunque de ninguna
 
manera era la soluci6n 6ltima al problems.
 

Un tercer m~todo pars almacenar grano es colocarlo en 
 las
 
vigas inmediatamente encima del fog6n. Los agricultores infor
maban que el humo proveniente del fuego para cocinar ahuyentaba a
 
los gogqa2no- Este m~todo es usado casi exclusivamente con el
 
maiz que es almacenado con el grano aun cubierto por la vaina. De
 
manera bastante obvia, el humo del fuego cubre al malz con hollin
 
negro, pero cuando es almacenado con is yains sun sobre el elote,
 
el holl6n inapetecible se cae y es desechado con la vaina.
 

Otros agricultores simplemente almacenan su grano 
en sacos
 
de pl~stico. Estos no previenen la entrada de sire y con la del
 
SgES939- Algunos agricultores ponen pastillas de Phostoxin en los
 
sacos de pl~stico pars matar al gorgoIo. Phostoxmn es un agente
 
fumigador cuyo ingrediente activo es el fosfato de aluminio.
 
Aunque el fumigador mats a los insectos presentes, funciona mejor

cuando es utilizado junto con recipientes herm~ticos donde sus
 
efectos no se disipan tan r~pieimente.
 

Casi todos los agricultores informan que la mejor soluci6n
 
al problems del almacenamiento de grano es usar barriles de 55
 
galones. Estos barriles pueden ser tapados y retener asi al 
grano
 
en una condici6n herm~tica por largos periodos 
de tiempo. Los
 
agricultores di'eron que no podria f~cilmente guardar sorgo o
 
malz por dos o tres aftos en ese tipo de barril. El problems

principal 
con los barriles es su costo. Aunque los agricultores

compraban barriles usados 
(los que vimos habian contenido previa
mente tetracloruro de carbono, herbicidas e insecticidas), cos
taban 25 lempiras (012.50 d6lares) cads uno en 1981. Debido a que

contienen entre una y media 
a dos cargas de grano (150-200

libras), cada agricultor necesitaria un nfimero substancial de
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barriles pare almacenar toda su cosecha. Los barriles son utili
zados casi exclusivamente pare almacenar sorgo. El malz es cose
chado dos veces al afto y las cosechas son tan pequeftas, que el
 
maiz es generalmente consumido en el lapso de unos cuantos meses,
 
antes de ser daftado substancialmente por los insectos. El sorgo
 
es cosechado s6lo una vez al afto 
y es tanto un cultivo comercial
 
como un producto de resguardo pare subsistir pare la gente de la
 
regi6n.
 

Los comerciantes en Pespire reconocen los efectos de las
 
diferentes t~cnicas de almacenamiento al ponerle precio al sorgo.

El grano que ha sufrido bastante dao por los insectos es llamado
 
maicillo de troa (v. gr., almacenado en una simple jaula) y

estaba valuado a .75 de lempira (37 centavos de d6lar) por cinco
 
libras en julio de 1981. Los comerciantes consideraban que 
este
 
sorgo era apropiado s6lo para el 
consumo animal. El sorgo que no
 
estaba dahado por los insectos era llamado maicillo de barril 

se vendie por .80 de lempira (40 centavos de d6ler) por cinco

y
 

libras.
 

Una alternative final de almacenamiento pare la gente del
 
municipio de Pespire he sido proveida por la Save the Children
 
Federation. La 
 Federation inici6 cooperatives de almacenamiento
 
en 1978. La gente de quince diferentes comunidades fue orga
nizada, se compr6 un edificio en cade comunidad, y grandes reci
pientes de metal laminado fueron hechos por los miembros de cade
 
cooperative. Cade miembro page 
una lempira (50 centavos de d6lar)
 
pare ingresar y cuotas de cinco lempiras ($2.50 d6lares) por afto.
 
Si un miembro abandone la cooperative, puede Ilevarse consigo sus
 
cuotas acumuladas. Las cooperatives funcionan mediante la exten
si6n de cr6dito a los miembros en abril, mayo y junio pare que
 
tengan suficiente en efectivo pare preparar su tierra, sembrar
 
semillas y comprar herbicides e insecticides si estos son reque
ridos. Un agricultor que desea pedir dinero prestado lo solicita
 
a un consejero administrativo que es un miembro de la misma
 
comunidad. El consejero determine la cantidad de dinero que 
un
 
agricultor puede tomar prestada inspeccionando la tierra que estA
 
siendo sembrada y estimando la cosecha que serA producida.
 

Los pr~stamos son pagados en enero o febrero con el sorgo de
 
la cosechn. 
 La cantidad a ser pagada por el sorgo es determinada
 
por una reuni6n de todos los representantes de las cooperatives.
 
Este cantidad estA por debajo del precio comercial del sorgo: en
 
1981, por ejemplo, era de catorce lempiras ($7.00 d6lares) por

cien libras. El sorgo comprado por la cooperative es almacenado
 
en los recipientes laminados y tratado con Phostoxin para pro
tegerlo del dafto causado por los insectos. Dependiendo de la
 
cantidad adquirida por la cooperative y de la demanda anticipada

de sorgo en la comunidad, el grano es ya sea vendido a los
 
camioneros 
cuando el precio es alto pare la distribuci6n en el
 
mercado nacional, o bien guardado en reserve 
pare ser vendido a
 
los miembros de la comunidad.
 

Las cooperatives no han tenido igual 6xito. En algunas, los
 
miembros se han quejado de que la Federation ha tenido ganancias
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excesives a costa suya o qua lea neg6 cr~dito luego de qua une
 
cosecha pobre lea hizo impoaible pager la cantidad de greno qua
 
deblan. Por au parte, la Federation he intentado dejar claro qua
 
es la cooperative de egricultores la quo administra los greneros,
 
y qua la Federation a6lo prove. lea faciliddaes do apoyo. A poser
 
de esto, la percepcin de la mayoria as qua le venden su grano "a
 
la Federation" en lugar do a la cooperative a la qua pertenecen.
 
Como muestren lon datos del Cuadro 13, la cantidad do sorgo
 
vendida a lea cooperativas he declinado cad& afto dede quo fueron
 
constituidas.
 

Hay una cooperative en Caceutare y otra on El Naranjito. La
 
gente que vive en El Corinto pertenece a l& cooperative de
 
Cacautare. Esta tiene trace silos laminados mientres qua la de El
 
Naranjito tiene ocho. Cade silo guarda diociseis cargAes (3200
 
libras) do sorgo. Como se muestra an el Cuadro 13, la cantidad do
 
sorgo entregada a la cooperativa en Cacautare he fluctuado con
aiderablemente, mientras qua en El Narenjito ha permanecido bas
tante eatable. Debe tambi~n notarse qua casi todos Ios agricul
tores en El Naranjito son miembros do la cooperative, mientras
 
qua la proporcin de miembros an Cacautare os a6lo alrededor de
 
la mited de sue habitantes.
 

No puede negarse qua hay problemes orgenizecionales dentro
 
de las cooperatives. Sin embargo, ofrecen una excelente soluci6n
 
pare el problema do almecenar le cosecha haste qua el precio
 
nacionel estA alto. Las ganancias de la venta do la coseche son
 
supuestamente divididas entre los miembros de 1a cooperative.
 
Desafortunademente, debido a quo muchos agricultores no han
 
pagado sue pr~stamos, lea ganancias no han sido comunes entre las
 
cooperatives. Por este raz6n los miembros hen venido a sospecher
 
do lea cooperatives, porque creen qua sue cosechas son vendidas a
 
un precio bajo comparado con el precio comercial.
 

Con esaperanza, estes cooperatives funcionardn mejor cuando
 
todos los problemas qua surgieron cuando fueron constituidas seen
 
reausltoe. La Federation le he dado a la gents de Pespire 
une
 
alternative exitosa de almacenamiento, ha proveido cr6dito a Ios
 
agricultores pare quo est~n en mejores condiciones do cultivar
 
sue siembras y le he dado herbicides, insecticides y rociadores
 
a un precio justo. Eaton son todos servicios necesitados pare quo
 
el cultivo del sorgo sea una actividad mhs productive y gener
adore do ganancias.
 

La Oltima t~cnica de almacenamiento qua se discutirA aqui a
 
la usada con el forraej de sorgo, guate. La plente, como se
 
mencion6 previamente, es extraide y juntade en manojos. Eaton
 
manojos son atados con la corteza de ye sea el Arbol de ceiba o
 
de berberillo. La corteza as primero humedecide en ague pare
 
hacerle flexible y despuds as atade alrededor del sorgo. Los
 
menojos de sorgo son almacenados en lea viges de la case, o si
 
hay un edificio exterior pare los animales, en lea viges de sea
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edificio. El sorgo podrA durar toda la estaci6n seca mientras no 
se moje. Provee una importante fuente de alimento para los 
animales durante una 6poca muy improductiva del silo. 



---------------------------------------------------------------------
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Cuadro 13. Sorgo Comercializado por las Cooperatives de Pespire
 

Libras de Sorgo Entregadas a las
 
Ndmero Cooperatives por los Miembros
 

Comunidad de Miembros 1979 
 1980 1981 Total
 

San Juan Bautista 136 46,303 38,330 17,800 102,403 

El Portillo Grande 28 7,410 8,800 --- 16,210 

San Francisco 54 40,936 33,300 36,000 110,236 

La Montana 26 14,600 14,600 18,600 47,800 

La Arrinconada 72 5,000 3,400 2,240 10,640 

San Juan Bosco 66 21,431 19,200 19,079 59,710 

San Ant. de Padua 65 13,503 14,500 5,800 33,603 

Esquimay 91 16,103 11,700 7,000 34,803 

El Espinal. 83 37,602 19,100- 7,400 64,102 

El Tamarindo 26 16,000 14,800 18,703 49,503 

El Coyolito 31 15,303 11,400 6,000 32,063 

Cacautare 47 17,160 7,200 12,703 37,063 

El Naranjito 45 15,903 18,800 14,800 47,503 

Tapatoca 122 82,800 38,500 7,903 129,203 

Concepci6n 39 ......... 1,200 

Total 921 350,054 254,200 174,628 778,882 

(45) (33%) (22%) (00)
 

Fuente: Oficina de Save the Children Federation en Pespire
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TIPOS DE SEMILLAS Y SUS CARACTERISTICAS
 

Es bien reconocido que los campesinos agricultores an el mundo
 
practican t~cnicas de selecci6n de semillas, y los campesinos de
 
Honduras no son la excepci6n. En esta secci6n del informe,
 
discutiremos las variedades de sorgo y de matz usadas en 
la regi6n de
 
Pespire; describiremos algunas de sus cualidades, discutiremos 
 la
 
experiencia de los agricultores con algunas variedades de semillas
 
mejoradas, y finalmente identificaremos aquellas caracteristicas que

serian deseables en las nuevas lineas de semillas que puedan ser
 
creadas.
 

Casi todos los acricultores en Cacautare, El Naranjito y El
 
Corinto reconocen y siembran dos variedades de maiz: amarillo y

blanco. Ambas variedades maduran en un lapso de tiempo relativamente
 
corto (entre 65 y 75 dias), probablemente como resultado de la
 
salecci6n de tales tipos por un largo periodo de tiempo. La corta
 
temporada de cultivo del malz generalmente posibilita el obtener una
 
cosecha 
antes del comlenzo de la canicula y otra cosecha despuds de
 
que finaliza la canicula.
 

La gente en las tres comunidades cultiv6 cantidades consi
derables de malz blanco, aunque muy sorprendentemente indic6 una
 
clara preferencia por el maiz amarillo. La principal ventaja del maiz
 
blanco era su comercializaci6n: los agricultores informaron que era
 
la variedad preferida por la gente en Pespire y en los grandes
 
centros urbanos, que por lo tanto era mAs f~cil de vender y que

conducia a un precio mAs alto. De hecho, 
 en el mercado nacional,
 
generalmente es cierto que el malz blanco tiene un precio 
 m~s alto
 
que el malz amarillo. Los agricultores dijeron qua la raz6n por la
 
qua los consumidores preferlan maiz blanco era porque las tortillas
 
hechas 
de 61 eran m~s blancas y por lo tanto mAs atractivas
 
est6ticamente que aquellas hechas de maiz amarillo.
 

Adem~s de su facilidad pars la comercializaci6n, los agri
cultores no consideraron que el maiz blanco tuviera muchas carac
teristicas deseables. Informaron que era mAs lento pars madurar,
 
generalmente m~s d~bil y m~s dificil de cosechar y de pelar pars
 
hacer las tortillas. La mayoria de los agricultores consideraban
 
al maiz amarillo como superior al blanco, aunque una o dos
 
personas informaron que el malz blanco producia 
mazorcas m~s
 
grandes.
 

El malz amarillo era percibido con muchas caracteristicas
 
deseables. Habia un sorprendente grado de acuerdo en que el maiz
 
amarillo poseis los siguientes atributos:
 

1. Es m~s "fresco", de manera que puede tolerar la sequia
 
mejor que el maiz blanco.
 

2. Madura m~s r~pidamente de manera que generalmente hay

mejores probabilidades de que produzca una cosecha,
 
especialmente si las lluvias se retrasan.
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3. El grano es m~s resistente al dafto por los insectos 
en
 
almacenamiento.
 

4. 	Es mAs dulce y por tanto mejor para ctmerse como malz
 

fresco.
 

5. 	Sabe mejor que el malz blanco en las tortillas.
 

6. 	Contiene mAs vitaminas de manera es buena
que comida
 
para humanos y animales. Varias personas Io llamaron
 
maiz del burro, y la mayoria estuvo de acuerdo en que

si se deseaba dar fuerza a un animal, se le debla
 
alimentar con maiz amarillo.
 

7. 	Rinde mAs en el campo.
 

La principal desventaja citada respecto al malz 
 amarillo
 
consistla en 
 que no era tan fAcil de comercializar y no tenia un
 
precio tan 
 alto como el maiz blanco. Uno o dos indiv.iduos mani
festaron que rendia elotes mAs pequeflos que el maiz blanco, y una
 
persona tambidn mencion6 que era un poco ms dificil de moler.
 

Casi todos siembran tanto el matz amarillo como el 
 blanco. El
 
amarillo es usado en la familia, mientras que el maiz blanco es

vendido o 
 bien guardado pars venderlo en una emergencia (porque la
 
mayoria del malz producido es para consumo domdstico).
 

La variedad de sorgo que se cultiva en 
Ia regi6n tambidn es

bastante uniforme, aunque la gente ha usado diversas variedades y las
 
ha rechazado porque tienen caracterfsticas indeseables. El sorgo que

habia sido 
 cultivado por la mayoria de los agricultores hasta hace
 
unos cinco alos era Ilamada pica, debido a que l forma de sus
 
panojas se parecia a ese fruto. Los agricultores informaron que 
 una
 
nueva variedad proveniente de El Salvador, liamada coludo, fue
 
introducida a 
la regi6n hace algunos aftos. Esta variedad es tambi~n a
 
veces Ilamada gignnte, debido al tamaho de su panoja.
 

El coludo se ha convertido en la variedad favorita de sorgo 
en

la regi6n de Pespire porque tiene las siguientes caracteristicas:
 

1. 	Las panojas son mfs grandes y rinde m~s grano 
que la
 
pifla. 

2. 	Es mucho m~s f~cil de trillar que la pifa. Los granos
 
son m~s grandes 
y se caen de las panojas bastante
 
f~cilmente. Varias personas dijeron que 
 la pifla

tambi~n es f~cil de trillar pero que la broza era 
 mucho
 
m~s irritante.
 

3. 	La variedad 
del coludo es un poco m~s resistente a la
 
sequla.
 

4. Rinde aun en suelos pobres, mientras que la p2jfj
 
requiere de buen terreno.
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5. Los granos son duros y no son dafados tan f~cilmente en
 
almacenamiento por los escarabajos granarios.
 

El coludo tiene caracteristicas positives similares a la
 
variedad de la pia en t~rminos de s, cocinamiento y consumo. Los
 
granos del coludo son un poco mAs blancos que los de la pina,

producen tortillas de color claro y saben bastante bien aunque no
 
tanto como las tortillas del malz favorecido.
 

La gente de la regi6n ha estado expuesta a diversas variedades
 
nuevas y diferentes de sorgo y las ha probado. Una de dstas 
es
 
llamada blanco (por el color de sus granos) y otra es llamada del
 
banco (porque fue introducida por el banco agricola). Esta Oltima
 
variedad rindi6 bastante bien, aun en 
suelos magros, y a la gente
 
le gust6 por sus cualidades como semilla de forraje porque

producla m~s hojas que el coludo. Algunos agricultores tambidn
 
dijeron que era buena para hacer maicillera (el sistema de corte
 
y mulch utilizado con el sorgo) porque los granos blancos podian
 
ser f~cilmente vistos cuando se sembraba entre 
 la vegetaci6n

recortada. Desafortunadamente, las semillas de esta variedad no
 
tienen una cubierta dura y son f~ciles de picar por los
 
escarabajos.
 

Centa S-I y SAR son dos nuevas tipos de semilla intentados por

algunos agricultores. Ambos tienen la ventaja de no ser
 
iotoperi6dicos, 
de manera que rinden dos o tres cosechas en vez de
 
una. 
 Aunque los agricultores perciben los beneficios potenciales, en
 
sus intentos hasta la fecha no han tenido mucho 6xito con estas
 
nuevas variedades. Las cosechas previas a la principal estaci6n 
 de
 
cosecha en diciembre y enero han sido minimas porque la mayor parte

de la siembra ha sido atacada por los grillos y las ayes. Lo poco que
 
es cosechado no puede ser adecuadamente secado y por Io tanto se
 
pudre r~pidamente. A pesar de estas dificultades, algunos
 
agricultores estAn dispuestos a seguir experimentando con estos
 
nuevos tipos de sorgo, pero han tenido dificultad pare obtener la
 
semilla. El Centa S-I e8 de particular interns debido a sus
 
posibilidades para el forraje. Los agricultores dicen que sus tallos
 
son bastante dulces y los animales pueden comerse toda 
 la planta.

(Los tallos de las variedades tradicionales son demasiado duros
 
pare que los animales puedan comerlos). Adem~s, el Centa S-I
 
tiene granos muy 
 blancos y produce tortillas con cualidades
 
est~ticas agradables.
 

Los agricultores de los alrededores de Pespire han estado
 
bastante dispuestos a experimentar con nuevas variedades de sorgo.

Sus variedades preferidas han cambiado con 
los ahos, a medida que

adquieren nuevas semillas con mejores cualidades que las que habian
 
estado cultivando. Asi, si los criadores tienen 6xito en 
crear nuevas
 
variedades de sorgo con las necesarias caracteristicas, 6stas serAn
 
adoptadas bastante r~pidamente. Entre las cualidades que las semillas
 
mejoradas deben tener est~n las siguientes:
 

1. La habilidad pare rendir aun en suelos pobres,
 

2. Buenas cualidades alimentarias en t~rminos de color y
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sabor.
 

3. 	Alguna resistencia a las pestes mAs importantes de
 
insectos y aves en el Area,
 

4. 	Buenas cualidades pare su uso como forraje lo mismo que
 
como grano. El sorgo es velorado por su naturaleza que
 
permite mdltiples usos como cultivo y las variedades que
 
pueden satisfacer las demandas tanto de los humanos como
 
de los animales son valoradas. La prevalencia
 
incrementada de guate (sorgo para forraje) como
 
cultivo, sin embargo, sugiere que un sorgo para usc
 
exclusivo como forraje con caracteristicas superiores
 
tambi~n puede ser aceptado.
 

5. 	Los sorgos de grano deben tener un pericarpo duro pare
 
soportar los ataques de los escarabajos a menos que las
 
t~cnicas mejoradas de almacenamiento se vuelvan mda
 
comunes de lo que actualmente son.
 

El potenciel que ofrece obtener dos cosechas de sorgo en lugar
 
de la dnica actual es inmenso. RequerirA, sin embargo, que
 
suficientes agricultores siembren estas variedades pare que el daflo
 
por las pestes sea difuso en vez de estar concentrado en unos cuentos
 
campos. Y, finalmente, s6lo serA realizado este potencial si las
 
facilidades pare secar la semilla se hacen accesibles. Estos medios
 
pueden ser secadores de tecnologia apropiada en pequefta escala en los
 
caserios, o bien operaciones de mayor escala en uno de los centros
 
importantes de comercializaci6n del grano.
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APENDICE I: EL SORGO COMO ALIMENTO HUMANO EN EL SUR DE
 
HONDURAS
 

Karen S. Thompson
 
Kathleen M. DeWalt
 
Miriam A. Fordham
 

INTRODUCCION
 

La Universidad de Kentucky ha estado involucrada en el 
 estudio
 
del consumo de sorgo en el sur de Honduras io mismo que en el de su
 
producci6n. El consumo humano de sorgo en Amdrica Central ofrece un
 
problems interesante en el estudio del cambio cultural y agricola asi
 
comO de la nutrici6n, ya que el sorgo no es un cultivo nativo del
 
hemisferio occidental y uno que ha sido introducido hace
 
relativamente poco tiempo. En este trabajo exploraremoi las
 
implicaciones nutricias de la producci6n y consumo crecientes 
del
 
sorgo. Al mismo tiempo, debido a que este estudio se realiza como
 
parte de un grupo enfocado en el mejoramiento de la producci6n de
 
sorgo y mijo en Areas donde estos granos son productos principales de
 
la dieta humana, consideraremos los problemas de estimar el impacto
 
nutricional de alimentos individuales sobre complejos diet&ticos
 
establecidos.
 

La producci6n de sorgo ha venido incrementando en el sur de
 
Honduras a travs de los aios. Aunque mucho del sorgo que es
 
producido se utiliza como alimento para animales, nuestros estudios
 
muestran 
que alrededor del 37% del sorgo producido en esta Area es
 
utilizado como comida pars humanos. La producci6n de sorgo en esta
 
Area estA parcialmente reemplazando al cultivo del producto diet~tico
 
tradicional --el maiz--. Como DeWalt y Adelski (s.f.) han setalado,
 
sin embargo, los sistemas de cultivo que incluyen al sorgo son
 
complejos y garantizan la inclusi6n de por io menos algunos de los
 
cultivos mAs tradicionales como el maiz. AdemAs, la producci6n de
 
sorgo encaja bien con la tendencia hacia la creciente producci6n de
 
ganado para exportaci6n. Como DeWalt (1982) ha sefalado
 
recientemente, la producci6n de sorgo, en parte, es un punto
 
intermediario en el proceso de apartar la tierra de la producci6n de
 
cultivos alimentarios anuales y de tierra forestal, y de disponer de
 
ella para la producci6n de pasto perenne como forraje para los
 
animales. La popularidad del sorgo proviene de su versatilidad en
 
servir como alimento humano, lo mismo que por proveer tanto el grano
 
como el forraje para alimento de los animales; y tambidn por su
 
naturaleza tolerante a la sequia. Puede producir un buen cultivo de
 
grano sun durante atos de poca precipitaci6n. La producci6n
 
incrementada de sorgo puede temporalmente haber hecho mhs lenta la
 
transformaci6n de tierras de cultivo y forestales en potreros, asi
 
como permitir a los pequenos terratenientes y a los agricultores sin
 
tierra continuar teniendo acceso a la tierra agricola, aunque grandes
 
cantidades de terratenientes contin~an cada vez mAs destinando 
su
 
tierra al pastoreo y a la producci6n de ganado.
 

PROBLEMAS DE NUTRICION EN HONDURAS
 



El Sorgo como Alimento Humano P~gina 58
 

El concejo de planeaci6n de Honduras estima que alrededor de
 
dos tercios de la poblaci6n (o cerca de dos millones de personas)
 
de Honduras estA desnotrida (SAPLAN 1981). Una encuesta de INCAP
 
acerca del crecimientc infantil (INCAP 1966) mostr6 que el 76% de
 
los niftos pre-escol.res sufren de la desnutrici6n 
de calorias
 
proteinicas. La mayrria de las encuestas recientes realizadas por

el gobierno horurefto muestran resultados substancialmente
 
similares 
 (SAPLAN 1981). Cuando las dietas promedio fueron
 
comparadas pare 1966 y 1979, la accesibilidad total de energia,

el hierro y las vitaminas A y C en la dieta hondurea habian
 
bajado ligeramente. 
 Los datos sobre el balance de alimento de la
 
naci6n en demuestran tendencias en
general observadas otros
 
paises del Tercer Mundo que experimentan decrementos en el
 
bienestar nutritivo. La producci6n de res entre 1960 1979
y

aument6 un 89% y las exportaciones de res aumentaron a 126%. Al
 
mismo tiempo, el consumo de carnes per c~pita subi6 por s6lo 
un
 
32%. Durante ese mismo tiempo, las importaciones de granos
 
b~sicos aumentaron por casi 2,000% pare el matz, 33% para el
 
arroz, y 200% pare el frijol, mientras que el consumo de malz y
 
frijoles declin6 por 14% y 5%, respectivamente. Los datos a nivel
 
nacional documentan un incremento en la producci6n de sorgo en el
 
sur de Honduras. De manera interesante, no hay datos a nivel
 
nacional sobre el consumo de sorgo. A pesar de nuestra creencia
 
inicial acerca de que el 
 sorgo es un cultivo alimentario
 
importante, esa importancia no era reconocida oficialmente por el
 
gobierno. Cuando se lea interrog6 acerca del 
consumo de sorgo,

los trabajadores de la nutrici6n en el gobierno negaron 
 que el
 
sorgo sea consumido como alimento humano en cantidad alguna 
en
 
Honduras.
 

LA INVESTIGACION DE INTSORMIL
 

Nuestra misi6n como parte de INTSORMIL (PROYECTO INTERNACIONAL
 
DE SORGO Y MIJO) fue describir el sistema nutricional del sur de
 
Honduras 
y el lugar que el sorgo ocupa en 61; describir la
 
aceptabilidad 
del sorgo como alimento humano y las creencias acerca
 
de au ser apropiado; y anticipar las consecuencias nutritivas de la
 
creciente producci6n de sorgo. La investigaci6n que serA descrita
 
aqui fue llevada a cabo dentro del contexto del proyecto de
 
investigaci6n de INTSORMIL en el sur de Honduras que fue descrito
 
anteriormente. Utilizando metodologia etnogr~fica est~ndar nos
 
dispusimos a la tares de describir los 
 patrones de consumo por

familia en tres comunidades en el municipio de Pespire durante 
un
 
periodo de investigaci6n de campo que se extendi6 del 5 de junio al
 
12 de agosto de 1981. Una programaci6n de entrevistas fue elaborada y

administrada a las cabezas masculinas y femininas de familia 
en una
 
muestra mitad aleatoria de familias. Las cabezas 
masculinas de
 
familia en 52 familias respondieron un cuestionario detallado
 
concerniente a las pr~cticas agricolas y estrategias econ6micas. 
Las
 
cabezas femeninas en esas familias respondieron preguntas

concernientes a Is composici6n de la familia, estrategias econ6micas,
 
recursos alimentario, dieta, asi como prActicas y creencias
 
relacionadas con la salud. 
 Dieciseis mujeres adicionales que vivian
 
en familias encabezadas por mujeres o cuyos esposos estuvieron
no 
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accesibles pars la entrevista, fueron tambi~n antrevistadas
 
constituyendo una muestra total de 68 mujeres.
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
 

Los ndmeros obtenidos de las entrevistas revelan el siguiente

patr6n de tenencia de is tierra en Pespire: de una muestra total de
 
52 agricultores, 24 6 46% eran terratenientes, 20 6 39% rentaban
 
tierra, mientras que los restantes 8 6 15% hablan recibido tierra en
 
pr~stamo para cultivarla. Las siembras m~s importantes que se
 
cultivaban eran maiz y sorgo. Las siembras secundarias consistian en
 
ayote, yuca, frijol, zacate iaq (usado como forraje pars el
 
ganado), sandia, mel6n, arroz, ajonjol. y calabaza.
 

En este trabajo deseariamos presentar algunos datos preliminares
 
sobre el uso del sorgo y del maz en las tres comunidades que fueron
 
encuestadas. Estos granos b~sicos son dnicamente parte de 
un sistema
 
alimentario m~s complicado 
que incluye una amplia variedad de
 
alimentos. Nuestro an~lisis preliminar de la dieta sugiere que 
 las
 
comidas registradas en los recordatorios de 24 horas, generalmente
 
inclulan otros alimentos tales como arroz y frijoles o queso y
 
productos l~cteos, pescado y verduras6 El Cuadro 14 incluye una lists
 
de los alimentos reportados como usados, categorizados en base a si
 
son comprados, producidos, recolectados, y obtenidos a trav~s de Food
 
for Work ProgSm. Como se muestra en el Cuadro, algunos de los
 
alimentos son obtenidos de mas de una fuente.
 

Aunque el malz es el grano preferido pars la constituci6n del
 
producto diet6tico bAsico -- las tortillas-- el sorgo es ampliamente
 
utilizado y bien aceptado. Es procesado de una manera similar al
 
maiz: primero, es aujeto a un tratamiento de Alcali, ys sea con cal o
 
con ceniza de madera, el pericarpo es removido y el grano es molido
 
mojado y convertido en tortillas.
 

Los datos obtenidos de una encuesta de canasta del mercado pars

la semana que precedi6 a las entrevistas indican que el maiz, el
 
sorgo o ambos granos fueron utilizados en cads familia encuestada.
 
Debido a que tenemos la impresi6n de que los terratenientes tienen
 
m~s recursos bajo au control que aquellos que rentan o tienen tierra
 
en pr~stamo, hemos separado en eate an~lisis a las familias por

categorias de propietarios y no-propietarios. En una comparaci6n del
 
uso de grano en una semana, en el Cuadro 15 encontramos que entre los
 
terratenientes, el 68% de las familias usaron maiz 
exclusivamente,
 
mientras que 6sto es cierto s6lo el 44% de las familias de quienes
 
rentan. Entre dstas, unas cuantas m~s familias usaron sorgo en vez de
 
maiz exclusivamente (alrededor del 56%), y las familias encabezadas
 
por mujeres solteras tendian mucho mAs a usar sorgo que maiz solo
 
(75%). Sugerimos que este patr6n en el uso del sorgo refleja los
 
mayormente limitados recursos accesibles a los no-propietarios.
 

El sorgo es tambi~n incorporado a la dieta de los niflos. En una
 
encuesta de alimentos servidos a los nifios de menos de 4 aftos de
 
edad, a doce niftos se lea sirvi6 tortillas de sorgo y a 14 se lea
 
sirvi6 tortillas de maiz. Las de sorgo eran consideradas equivalentes
 
a las tortillas de malz pars los nilos. Esto sugiere preguntas
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concernientes al impacto, tanto pars nios como 
 para adultos, de
 
substituir al 
 sorgo por maiz en el complejo existente del sis.tema
 
alimentario.
 

Al observar la relativa importancia del maiz y del sorgo a 
 lo
 
largo del afto, 
 pars ambos grupos el sorgo es un producto alimenticio
 
importante. S61o el 20% de las familias encuestadas reportaron el 
uso
 
de maiz exclusivamente durante todo el 
afto. El resto de las familias
 
report6 el uso de sorgo (ya sea solo o mezclado con matz) durante
 
ciertos meses del afto. 
 De Ia gente que utiliza sorgo, 6ste es usado
 
un 
 promedio de 7 meses por los arrendatarios, 5.1 meses por los
 
terratenientes y 10.4 meses por quienes no cultivan 
(Cuadro 16).
 

El Cuadro 17 separa las fuentes de maz y de sorgo tanto pare

terratenientes como pare arrendatarios. De manera interesente, uno de
 
los resultados es que entre los arrendatarios de tierra, la mayor

proporci6n 
de los que usan sorgo lo compran. Esto es comprensible a
 
la luz del hecho que los arrendatarios generalmente tienen acceso 
a
 
s6lo una 
 manzana o menos de tierra, la cuAl es insuficiente pars

responder 
a sus necesi.dades de subsistencia. De los terratenientes
 
que compraron sorgo, sospechamos que las dimensiones de 
sus tierras
 
son bastante pequehss tambi~n.
 

En el Cuadro 18 hemos calculado las cantidades de maz y sorgo

accesibles 
 par persona a las familias de arrendat~rios y

terratenientes, asi como 
Ia cantidad de energla que esto representa.

Uno de los resultados mAs obvios que se muestran en este Cuadro es
 
que los importantes granos de malz y sorgo representan un gran

porcentaje de los requerimientos de energia para la gente del Area.
 
Esto es similar a los datos recolectados por DeWalt en el M~xico
 
rural. Aparentemente, los arrendatarios de tierra dependen mAs de los
 
granos alimenterios importantes pars su energia, 
con el promedio de
 
casi 2000 calorias proveniendo del sorgo. Aunque es necesario mAs
 
anAlisis, 
sospechemos que las diferencias entre los terratenientes y

los no-propietarios en el consumo de granos 
reflejan una dieta
 
relativamente m~s mon6tona para los arrendatarios apoyAndose mAs 
 en
 
los granos bAsicos, mientras que los 
 propietarios probablemente

complementen las dietas 
 de granos con el uso de una varieded m~s
 
amplia de una cantidad de bienes.
 

CONCLUSIONES
 

El grano del sorgo ha sido utilizado como alimento pare 
 humanos
 
en Africa durante miles de ai'os. El valor nutricional del sorgo para

los humanos, sin embargo, s6lo recientemente ha estado bajo

escrutinio, relativamente hablando. 
 Los estudios preliminares de la
 
calidad nutritiva y accesibilidad de proteina en 
ratas, han sugerido
 
que el sorgo comparaba fevorablemente con otros granos alimentarios.
 
En base a estos estudios realizados por INCAP (Bressani 1978) 
 se
 
efectu6 una prueba alimentaria con nifos. Los resultedos 
de esta
 
prueba alimentaria fueron muy pobres (McClean et al. 1981). La
 
digestibilided aparente de las proteines en el sorgo era de 
 s6lo
 
alrededor de 46% en comparaci6n con mAs de 70% pare el maiz. Los
 
niftos a los que 
se les dio sorgo como su fuente primaria de proteins

dejaron de 
crecer o bien perdieron peso. Debido a las implicaciones
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6ticas de este resultado, el experimento fue dado por terminado
 
tempranamente. Estos datos hicieron surgir preguntas serias respecto
 
a los efectos nutricionales de promover el consumo de sorgo, y en
 
base a este estudio, el gobierno de los Estados Unidos adopt6 una
 
politica de no enviar sorgo sin decorticar en forma de ayuda
 
alimentaria a palses en los que todavie no se constitula en alimento
 
comdn pars humanos (por ejemplo, Bangladesh, donde no hay tdcnicas de
 
procesamiento locales). Los experimentos conducidos con el sorgo, sin
 
embargo, estuvieron basados en un producto preparado mediante la
 
mezcla de harina de sorgo cruda con agua y cocinada para convertirla
 
en potaje. En Africa, la pasta de sorgo se deja frecuentemente
 
fermentar antes de sar cocinada. En Amdrica Central, como hemos
 
anotado, el sorgo es cocido en un medio 6lcali similar a la
 
preparaci6n del malz antes de 
sen convertido en tortillas. Nadie eun
 
ha investigado los efectos de estos m~todos de preparaci6n sobre 
la
 
accesibilidad de nutrimento y la digestibilidad de las proteinas del
 
sorgo.
 

Nuestros datos preliminares del sur de Honduras sugieren que la
 
creciente producci6n de sorgo esta resultando en el 
uso incrementado
 
de 6ste como alimento humano en el Area. Para los ms pobres
 
agricultores el sorgo puede ser el grano principal usado hasta 
por

siete meses al afto pudiendo proveerlos hasta de 2000 kcal/dIa de
 
energia, aunque este nivel de consumo no ha sido reconocido por las
 
agencias de planeaci6n en el pals. Adicionalmente, el sorgo es
 
considerado un alimento apropiado pare nitos en forma de tortillas y
 
atole de la misma manera que el maiz es considerado asi. El sorgo es
 
ciertamente un alimento aceptable aunque no preferido, y algunos

informantes reportan que las tortillas de sorgo satisfacen menos que
 
las de maiz.
 

Mucho del sorgo consumido pon los miembros m~s pobres de la
 
comunidad es comprado. Hemos asumido que aquellos que poseen mAs
 
tierra producen suficiente meiz pare el consumo de su hogar,

vendiendo el sorgo, que es menos preferido, a sus vecinos m~s pobres
 
asi como en mercado nacional.
 

Permanecen preguntas serias respecto al impacto nutritivo 
de
 
incrementar el reemplazo del maiz con sorgo, debido a 
 la calidad
 
nutrica m~s pobre de este 6ltimo. La resoluci6n de esta cuesti6n debe
 
aguardar estudios m~s extensos sobre el efecto del tratamiento Alcali
 
en la accesibilidad de nutrimento, sin embargo.
 

M~s importante aun, nuestra investigaci6n reafirma la conclusi6n
 
de que la dieta del sur de Honduras es relativamente compleja,
 
incluyendo un amplio nmero de alimentos, de los que el sorgo es
 
solamente uno.
 

Desde un punto de vista dietdtico, es imposible considerar el
 
impacto nutritivo de un solo alimento sin tomar en cuenta 
al resto
 
del sistema de nutrici6n. Por ejemplo, una pregunta que ya ha surgido
 
en el contexto de INTSORMIL es, Icu~l seria el valor de un sorgo con
 
alto contenido de lisina pare el sur de Honduras? Aparte de su pobre
 
digestibilidad, la proteina del sorgo, como la proteins de otros
 
granos, es deficiente en lisina (un amino~cido esencial). Una
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respuesta ha sido el decir, esencialmente, "que coman frijoles' , es
 
decir, Iporqu6 no dirigir nuestra atenci6n al desarrollo de un
 
sistema de interplantaci6n de frijol/sorgo en vez de desarrollar
 
sorgo con alto contenido de lisina? Nosotros ciertamente hemos
 
sugerido esto, pero tal sugerencia es dificil de incorporar al
 
contexto de un proyecto sobre un 
solo producto. Nuestro anAlisis
 
continuo se enfocarA sobre la contribuci6n de otros renglones

alimentarion para la 
 dieta de la gente del sur de Honduras para

estimar 
de mejor manera el impacto de lo que muy probablemente serA
 
un uso incrementado del sorgo 
en la dieta de los sureftos hondureftos.
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Cuadro 14. Alimentos Usados Catalogados par Fuente
 

1. ALIMENTOS CULTIVADOS EN JARDINES 0 EN LA MILPA:
 

Maiz 

Sorgo 

Calabaza (ayote, petaste) 

Yuca 

Pepinos 

Frijol Verde 

Chiles 

Pimientos 

Camote 


AVES Y PRODUCTOS LACTEOS
 

Polo 

Leche 

Queso
 

Sandia
 
Banano (Guinea, Minima)
 
Guayaba
 
Nanches
 
Anonas
 
Coco
 
Limones
 
Aguacate
 
Achiote
 

Huevos
 
Reques6n
 

OTROS FRUTOS ACCESIBLES (no accesibles durante el invierno):
 

Mango Maraft6n
 
Papaya Pille
 
Ciruelas 
 Jobo
 
Banano (Platano)
 

II. ALIMENTOS FRECUENTEMENTE COMPRADOS
 

Malz 


Sorgo 


Frijoles 


Arroz 


Jitomate
 

Caf6 


Azdcar 


Sal 


Lima 


Leche 


Queso 


Requesdn 


Mantequilla 

LUGARES DE COMPRA: 


Aguacate
 

Cal
 

Cebollas
 

Papas
 

Aceite vegetal
 

Mantece Vegetal
 

Pan
 

Rosquillas
 

Especias
 

Mezcla Seca para Sops
 

Fideas
 

Huevos
 
Abarroterias en Pespire, Choluteca, Tegucigalpa.
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III. ALIMENTOS COMPRADOS MENOS FRECUENTEMENTE
 

Rea 
 Cerdo
 
Pollo 
 Animales de Caza
 
Peacado 
 Sardines Enlatadas
 
Pasta do Tomato Enlatada 
 Jugoa de Frutas Enlatados
 
Harina de Avena InstantAnea Ajo
 
Harina 
 Sodas
 
Dulces 
 Banano Minimo
 

Leche Para Bebds preparada
 

IV. ALIMENTOS ASEQUIBLES EN COHAT
 

Maiz 
 Frijoles
 
Arroz 
 Sardinas
 
Aceite
 

V. ALIMENTOS RECOLECTADOS
 

Frutas: 	Nances Pescado: Mariscos de ague

Anonas 
 " £resca (Camarones)
 
Limones 
 Sardines
 

Robalo
 
Pescado Blanco


Animales 
 Miracielo
 
do Caza: Garrobo Mojarrs
 

Conejo Llegua
 
Armadillo
 
Iguana
 
Venado
 
Palomas
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Cuadro 15. Nmero de Familias Que Utilizan Sorgo y Maiz
 

TERRATENIENTES ARRENDATARIO. MUJERES OTROS: 
(24) (27) SOLTERAS (11) 

(5) 

UTILIZARON MAIZ 17 70.8% 12 44.4% 1 20.O 3 27.2% 

UTILIZARON SORGO 7 29.2% 14 51.8% 
 4 80.O% 7 63.6%
 
(ya sea solo o
 
mezclado con maiz)
 

NINOS < 4:
 

COMIAN TORTILLAS DE MAIZ 8 5 0 1
 
COMI&N TORTILLAS DE SORGO 5 3 2 1
 
(incluye sorgo y mezclado)
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Cuadro 16. 	NOmero Promedio do Moses en quo so Utilizan los
 
Grano&
 

Pr2ietario Arrentadarios Otros
 

Matz 8.9 6.9 6.8
 
Sorgo 3.3 4.8 6.8
 
Mezclado 1.8 2.2 
 3.6
 

Cuadro 17. Fuentes do Matz y do Sorgo par& Terratenientes y
 
Arrendatarios
 

Terratenientes Arrendatarios 
Ndmero Ndmero 

MAIZ: 
Produccidn propia 10 50 5 31 

Comprada 7 35 4 25 

COHAT 3 Z 

TOTAL 20 16 

SORGO: 

Producci6n propia 5 63 6 40 

Comprado 3 37 9 6 

TOTAL 8 15 
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Cuadro 18. 	 Energia Disponible del Matz y del Sorgo por Persona
 
por Dia
 

TERRATENIENTES:
 
gm/persona/dIa kcal/persona/dia
 

Malz 320.2 1152.7
 
Sorgo 306.9 1043.5
 
Mezclado:
 
Matz 384.4 1254.2
 
Sorgo 213.6 	 726.2
 

TOTAL MEZCLADO 562 	 1980.4
 

ARRENDATARIOS:
 

Matz 441.2 	 1588.4
 
Sorgo 573.6 1950.2
 
Mezclado:
 
Matz 440.5 1585.8
 
Sorgo 352.0 1196.8
 

TOTAL MEZCLADO 792.5 	 2782.6
 

MUJERES SOLTERAS CABEZAS DE FAMILIA:
 

Mai, 915.2 	 3294.7
 
Sorgo 286.0 1029.6
 
Mezclado:
 
Matz 85.5 
 308.8
 
Sorgo 85.5 291.7
 

TOTAL MEZCLADO 171.0 	 600.5
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APENDICE II: 
EL GANADO SE ESTA COMIENDO EL BOSQUE: POBLACION.
 
GRANOS Y PASTO EN EL SUP DE HONDURAS*
 

Billie R. DeWalt
 

* 
 Con algunos cambios pequehos, 
este es el texto de un trabajo
 
que se public6 
en el Bulletin of the Atomic Scientists en enero
 
de 1983.
 

INTRODUCCION
 

Las tendencies en la agriculture mundial hen sido sujetadas

a numerosos anAlisis por una variedad de 
 individuos y

organizaciones en los 6Itimos afos. 
 La imagen no es prometedora,

especialmente en lo que respects 
a los granos bAsicos que son los
 
renglones alimenterios principales en la mayorla de las 
 dietas.
 
Despu~s de varies d~cadas en 
las que la producci6n mundial de
 
grano se elev6 substancialmente (la producci6n per capita aumento
 
31% entre 1950 y 1971), las ganancias en producci6n en la 6ltima
 
d~cada apenas se hen mantenido a la par con el crecimiento de la
 
poblaci6n. Las dimensiones de la situaci6n 
son aJarmantes y lo
 
que tal vez es mAs perturbador es que mAs y mAs palses se 
estAn
 
convirtiendo en importadores de alimentos. Como reports Brown.
 

El movimiento mundial de los palses del status de
 
exportaci6n al de importaci6n es una calle de una via
 
bastante transitada. 
Las razones varian, pero la mares
 
es fuerte: ningdn .pais has ido contra ella 
desde la
 
Segunda Guerra Mundial. Literalmente, muchos paises se
 
hen convertido en importadores de alimentos, pero ni un
 
solo exportador nuevo e importante de alimentos ha
 
surgido.1
 

Segdn Brown, la producci6n agricola mundial ha 
 sido ya

llevada haste sus lmites; 
los incrementos en producci6n durante
 
las dltimas d~cadas hen surgido mediante el cultivo de tierras
 
marginales 
y por la adopci6n de prActices agricolas que conducen
 
a una proporci6n excesiva de erosi6n del suelo. 
 El considera que
 

cause primaria de esta 
situaci6n deteriorante es el
 
crecimiento de la poblaci6n mundial.
 

Aunque hay pocas dudas de que el crecimiento de la poblaci6n
 
es uno de los factores importantes de la situaci6n mundial de los
 
alimentos, hay tambi~n funcionando otras dinAmicas. 
Estas son
 
ilustradas por el caso de Honduras, uno de los paises de bajo

ingreso m~s pobres en 
el h-qmisferio occidental. Honduras exhibe
 
varias de las caractec[.sticas sobre las 
 que Lester Brown
 
enfocaba. La proporci6n del crecimiento de poblaci6n ha sido una

de las mAs veloces en el mundo, con un promedio de 3.3% desde
 
1970 a 1978,2 y desde 1976 Honduras ha sido un importedor neto de
 
granos bAsicos. Aunque el Area cultivada con maiz, sorgo, frijol
 
y arroz ha continuado expandi&ndose, los rendimientos por

hectAree hen disminuido y sun segtn los niveles de 
 consumo per
 

l 
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cApita de 1975, se estima que Honduras tendrA un ddficit de 346
 
mil toneladas (mis del 41% de lo necesario) de granos bAsicos
 
para 1980.3
 

La comprensi6n de la situaci6n alimentaria en Honduras, sin
 
embargo, no llega con el solo conocimiento de los ndmeros de la
 
producci6n demogrAfica y agricola. Honduras ha sido un exportador
 
de frutas tropicales por un largo tiempo pero ahora, junto con la
 
mayor parte del resto de America Central, estA siendo convertido
 
en un vasto apacentadero pars el ganado destinado a la
 
exportaci6n. Mi trabajo en el sur de Honduras demuestra algunos
 
de los mecanismos por los que esta transformaci6n estA ocurriendo
 
y sugiere algunos de los costos ecol6gicos, sociales y, tal vez
 
en Cltima instancia, politicos que puedan resultar de ello.
 

SITUACION AMBIENTAL E HISTORICA DEL SUR DE HONDURAS
 

El plano costero del Pacifico en el sur de Honduras no es
 
extensa y muy poca agricultura intensiva ha sido practicada ahl
 
hasta relativamente hace poco. La mayor parte de la gente vive en
 
las Areas de la tierras altas que estAn compuestas de montaftas
 
volc~nicas inactivas que ocasionalmente alcenzan alturas de hasta
 
1,400 metros. Las montaflas son extremadamente inclinadas y forman
 
muchos pequeftos, angostos y relativamente aislados valles. La
 
regi6n es bastante c~lida durante todo el afto, con las m~ximas
 
temperaturas a veces alcanzando 105 grados F en marzo, el 
mes m~s
 
c~lido. La caracteristica climAtica m~s importante, sin embargo,
 
es la separaci6n entre la estaci6n hdmeda y la seca. Casi toda la
 
precipitaci6n se concentra en los meses de mayo noviembre,
a 

aunque en julio y agosto hay frecuentemente un periodo seco, la
 
canicula. Deade diciembre hasta abril poca o ninguna lluvia cae,
 
haciendo al paisaje seco, polvoriento y caliente. La
 
precipitaci6n promedlo es de alrededor de 1,600 milimetros,
 
aunque esta cantidad es bastante variable y las condiciones de
 
sequia no son infrecuentes.
 

Deade los tiempos coloniales, grandes ranchos ganaderos han
 
ocupado los grandes valles y la llanura costera. El ganado era
 
comercializado localmente y en los paises vecinos de America
 
Central. Hist6ricamente, sin embargo, la mayoria de la gente
 
cultivaba malz en las laderas muy inclinadas y recolectaba aftil
 
pare venderlo como fuente de ingresos. Cerca de hace cien aflos,
 
los tintes sint~ticos condujeron a que la recolecci6n de aftil
 
desapareciera y aproximadamente al mismo tiempo el sorgo fue
 
introducido en la regi6n. El sorgo, un cultivo africano tolerante
 
a la sequla, fue rApidamente 
subsistencia como substituto del 

agregado 
maz pare 

al 
la 

repertorio 
manufactura 

de 
de 

tortillas. 

El mejoramiento de los enlaces de transportes ha acelerado
 
los cambios en la estructura agraria del sur Je Honduras. La
 
carretera Panamericana que corre a travds de la regi6n fue
 
terminada a fines de los aftos cincuenta y fue eventualmente unida
 
con 
una carretera pavimentada que pasa al norte a Tec-ucigalpa, la
 
capital. Las facilidades portuarias en la costa sur fueron
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tambidn mejoradas durante este mismo periodo de tiempo.

iloncomitantes con estos mejoramientos, 
 llegaron aumentos en la
 
producci6n 
de caf6, algod6n y ganado. El crecimiento de la
 
industria ganadera y la concomitante ampliaci6n de apacentaderos

han conducido a cambios especialmente significativos en el sur de
 
Honduras.
 

EL GANADO SE ESTA COMIENDO EL BOSQUE
 

La escala de producci6n ganadera incrementada en Am~rica
 
Central puede ser observada examinando el Cuadro 19. La
 
producci6n total en Honduras se ha 
m~s que triplicado (de 18.5
 
mil toneladas en el periodo 1959-63 a mAs de 61 mil toneladas en
 
1979). Este proceso no ha estado limitado a Honduras, sin
 
embargo, como puede 
verse de los datos respecto a los otros
 
paises de America Central. En cada pals el nmero de ganado ha
 
aumentado rApidamente y la producci6n de came se 
ha elevado
 
rApidamente. En comparaci6n con hace veinte aftos, 
Am~rica Central
 
ahora tiene 80% mAs ganado y produce 170% mAs carne de res. Este
 
aumento en la producci6n de res ha producido cambios
 
correspondientes 
en el uso de los recursos terrestres tambi~n. 
James J. Parsons ha manifestado que: -

Partes substanciales de America Central y Panamd han sufrido
 
cambios en su aspecto en aftos recientes, resultado de clarear
 
los bosques aceleradamente y de la enorme expansi6n en el
 
Area de apacentaderos artificiales o sembrados. A veces
 
parece que el 
istmo est& en camino de convertirse en un gran

rancho ganadero. Hace veinte aflos la ruta de 
 la carretera
 
Panamericana pasaba a trav~s de extensos trechos de bosque
 
tropical. Hoy, su completa extensi6n pavimentada pasa por

sembradlos y potreros, incluyendo su cma de 3,700 metros en
 
Costa Rica.4
 

Este cambio en el uso de la tierra es ilustrado por los
 
detos del sur de Honduras (a travs del cual pass la 
 carretera
 
Panamericana) concernientes al camblo en los patrones de uso 
 de
 
la tierra que ocurrieron entre los censos agricolas de 1952 y

1974 (ver Cuadro 20). Durante estas dos d~cadas, la cantidad de
 
tierra en apacentadero aument6 del 41.9% de la tierra en 
1952 al
 
61.1% del Area terrestre 
 en 1974. La tierra dedicada a la
 
producci6n 
 de ganado ha conducido a decrementos precipitados
 
tanto en tierra en descanso como en la cantidad de tierra
 
forestal. Ambas son importantes para la producci6n de cultivos de
 
subsistencia porque son parte del ciclo de cultivo rotatorio.
 

El ganado se estA comiendo el bosque pero Icu~les son las
 
din~micas humanas de la situaci6n en t~rminos de la forma en que

la foresta es convertida en apacentadero? ICuAles son los
 
beneficios y consecuencias de este cambio en t~rminos tanto
 
humanos como ecol6gicos? Y finalmente, IcuAles son los resultados
 
mAs grandes que pueden esperarse de estos procesos? Estas
 
preguntas son mejor respondidas al considerar datos al nivel 
 de
 
caserlos, en los que estos acontecimientos tienen su mayor
 
impacto.
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SISTEMAS AGRICOLAS EN LAS TIERRAS ALTAS DEL SUR
 

La agriculture 
 practicada sobre las inclinadas laderas de
 
las montafles en el sur es generalmente alguna forma de cultivo
 
rotatorio. Las breves descripciones que se dan abajo est~n
 
basadas en datos de los caserios en el municipio de Pespire.
 

Los periodos de descanso de la tierra alrededor de Pespire
 
son generalmente de cinco a seis aftos. Despu~s de que este
 
periodo de tiempo ha pasado, los agricultores consideran que la
 
suficiente fertilidad ha regresado al suelo de manera que pueda
 
ser cultivado nuevamente. Aunque el tipo de agriculture
 
practicado en el sur de Honduras es descrito generalmente como
 
agricultura de roza, tumba y quema, is forms en que un campo

inicia el ciclo de cultivo es descrito m~s exactamente =omo un
 
sistema de cultivo de corte y mulch. En 6ste, el crecimiento
 
silvicola secundario es recortado, pero en vez de quemarlo se le
 
deja caldo en el suelo pare servir como mulch pare loe granos de
 
siembra que son cultivados.
 

Hay tres tipos de sistemas de corte y mulch. El primero se
 
usa al plantar Onicamente maiz. A fines de agosto, el bosque
 
secundario es cortado, el malz es sembrado con bareta y es
 
cosechado en diciembre. Los rendimientos son pequehos pero este
 
malz puede ser almacenado por periodos de tiempo mAs largos que

el cultivo cosechado durante la mitad de la estaci6n Iluviosa (v.
 
gr., Julio y agosto) porque puede ser secado mucho mAs
 
efectivamente. El segundo sistema de corte y mulch es usado pare
 
sembrar un monocultivo de sorgo.
 

En 6ste, el sorgo es sembrado a voleo, el arbusto es
 
recortado y el sorgo es dejado a germinar y encontrar su propio

camino entre la vegetaci6n muerta. Este sorgo puede ser sembrado
 
en Julio, agosto o septiembre, pero aun madura en diciembre
 
debido a que las variedades sembradas son fotoperi6dicas. Los
 
rend4.mientos de sorgo promedian alrededor del doble qua 
 los de
 
maiz. El tercer sistema de corte y mulch es tambi~n usado con el
 
sorgo, pero en este caso el sorgo es cultivado pare forraje
 
animal. La siembra es al voleo tel como en el sisteme previo,
 
pero es reelizada en octubre. No madura del todo pare cuando es
 
cosechada en diciembre, pero esto es lo que el agricultor desej
 
porque la plants enters puede ser desenraizada, almacenada y dada
 
como 
alimento a los animeles durante la prolongada 6poca seca.
 

Es durante el segundo y tercer aeos de cultivo de un 
 campo
 
que se lleva a cabo el sistema de cultivo de roza, tumba y quema,
 
que es m~s familiar. Este sistema agricola m~s frecuentemente
 
utilizado puede verse como una transacci6n entre la clara
 
preferencia cultural por el maiz, 
qua es el rengl6n principal de
 
la dieta campesina y el sorgo, que estA mejor adaptado

climatol6gicamente y es un cultivo menos riesgoso. Los campos son
 
cortados y quemados en abril y el malz y sorgo son intersembrados
 
alrededor del primero de mayo. Desde un punto de vista
 
agron6mico, este sistema parece extraho porque 
estas plantas
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compiten por los mismos elementos nutritivos del suelo. Desde el
 
punto de vista del agricultor, sin embargo, el sistema tiene
 
mucho de sentido comdn. El maiz es una variedad que madura
 
r~pidamente que puede ser cosechado entre 60 y 70 dias (alrededor
 
de la mitad de julio). Este es el periodo del ao en que la
 
cosecha de grano del alo anterior ha sido agotada y, aunque los
 
rendimientos de maiz son pequehos, sirven de hecho para sostener
 
al agricultor por unos cuantos meses durante el resto de la
 
estaci6n liuviosa. Despuds de cosechado el maiz, el aun inmaduro
 
sorgo comienza a crecer mAs r~pidamente y alcanza una altura de 3
 
a 4 metros antes de estar listo para cosecha en diciembre. En
 
aflos de sequia, el malz puede perderse pero el sorgo casi siempre
 
rinde una buena cosecha. Por esta raz6n, el sacerdote de la
 
parroquia en Pespire dijo que "el sorgo es la salvaci6n del
 
campesino" en el sur, y este sentimiento encontr6 eco en mucha
 
otra gente.
 

Aunque muchos de los agricultores en los caserios de
 
alrededor de Pespire no tienen tierra, encontr6 que tienen poco

problema para rentarla y producir sus cultivos. MAs de ia mitad
 
(54%) de la gente entrevistada en tres pequeffas comunidades eran
 
ya sea arrendatarios o cultivaban tierra prestada. Tal vez mAs
 
sorprendente era que la renta de una manzana de tierra en 1981
 
era por s6lo ocho d6lares, la mitad de la madera que se cortara
 
sobre la tierra y un acuerdo por el arrendatario do dejar el
 
rastrojo en el campo pars los animales del dueflo. Aunque el
 
rastrojo que seria comido por los animales en la estaci6n seca
 
podia valer hasta cincuenta d6lares por Mgg, los costos de la
 
renta aun parecian relativamente baratos.
 

Mi trabajo pronto descubri6 que habia una importante raz6n
 
econ6mica para que los terratenientes estuvieran dispuestos a
 
rentar su tierra tan barato. Los terratenientes principalmente
 
rentaban tierra que estaba en descanso, de manera que los
 
arrendatarios tenian que gastar considerablemente en mano de obra
 
para limpiar la maleza y los Arboles para usar uno de los
 
sistamas de corte y mulch. En el segundo (y a veces un tercer)
 
afo de cultivo, cuando los campos son rozados, tumbados y
 
quemados para la intersiembra de maiz y sorgo, el terrateniente
 
impone otra condici6n sobre el arrendatario. Esta es que el
 
arrendatario siembre zacate para apacentar en el campo entre las
 
filas de maiz y sorgo. Asi, cuando los cultivos de subsistencia
 
son removidoz por el arrendatario, el terrateniente se queda con
 
un nuevo apacentadero. Utilizando estos medios de convertir 
la
 
tierra en apacentadero, el terrateniente ahorra varios cientos de
 
d6lares en costos de mano de obra.
 

IPor qud est~n los terratenientes m~s interesados en
 
cultivar apacentaderos para alimentar al ganado en lugar de
 
cultivar granos b.sicos o algOn otro cultivo pars exportaci6n?
 
Parsons resume:
 

Con la imposici6n de precios tope sobre la mayoria de
 
los productos, no le ha sido atractivo al agricultor
 
intensificar sus esfuerzos para producir arroz, maiz,
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frijol o yuca. Y el mercado pars los cultivos
 
tradicionales de exportaci6n tales como el caf6, banano
 
y azdcar ha sido notoriamente caprichoso y desconfiable.
 
Con el ganado es otro asunto, especialmente deade la
 
apertura del hace
mercado de los Estados Unidos unos
 
veinte aos. Las ganancias han sido buenas y los riesgos
 
pequeftos. MAs adn, el pasto es la m~s f~cil de las
 
siembras pars cultivar. Se requieren menos recursos en
 
capital y administraci6n pars desarrollar apacentaderos
 
que intensificar los esfuerzos para sembrar, y es
 
simplemente m~s f~cil, requiriendo menos trabajo y
 
esfuerzo. En algunos casos, el cambio al ganado puede
 
reflejar un deseo de evadir problemas de mano de obra, o
 
tal vez el reconocimiento de que la tierra cansada ha
 
sido empujada hasts el limite y necesita un descanso. En
 
el impulso de diversificar las exportaciones, el
 
gobierno ha apoyado una industria ganadera en expansi6n
 
y las agencias internacionales han prestado apoyo
 
adicional. Especialmente decisive ha sido la
 
accesibilidad de cr~dito a bajo costo. En Costa Rica,
 
por ejemplo, casi la mitad de todo el crddito agricola
 
en aios recientes ha sido pars la- industria ganadera.5
 

Las mismas tendencias que Parsons ha identificado pars toda
 
la America Central tambi~n est~n operando en Pespire y en el
 
resto del sur de Honduras. No ha sido atractivo pars los
 
agricultores intensificar la producci6n de granos de cultivo, por
 
ejemplo, debido a las pocas gancncias pars la mano de obra. Mi
 
investigaci6n compar6 la mano de obra y otros insumos para
 
cultivar siembras con el valor de los cultivos producidos. En la
 
mayoria de los casos, los agricultores no -ueden llevarse una
 
ganancia cultivando grano pars el mercado. En el escenario del
 
"mejor caso" (v. gr., en que los precios del mercado son los mAs
 
altos y los insumos los mAs bajos), un agricultor puede Ilevarse
 
una ganancia de s61o $75 d6lares por una manzana de tierra
 
utilizada pars cultivos de grano. Ests ganancia potencial no 
es
 
suficiente pars atraer a la mayoris de los agricultores que
 
poseen tierra a la producci6n de grano mAs allA de lo que
 
requieren pars su propio consumo. Son especialmente aquellos
 
agricultores con pequeftas posesiones de tierra o que no la poseen
 
los que tienen un incentivo pars producir su propio masz o sorgo.
 
Muchos de los dias-hombre invertidos en la producci6n de cultivos
 
son su propio trabajo; asi, sus propios desembolsos en efectivo
 
son relativamente minimos. Adicionalmente, si tuvieran que
 
comprar granos a precios de menudeo, esto involucraria un gasto
 
significativo en efectivo. Aunque la producci6n de cultivos de
 
subsistencia es valiosa y sun necesaria pars los que no tienen
 
tierra y los individuos pobres con ella, para los terratenientes
 
que tienen mayor riqueza hay una opci6n mucho mAs lucrative en
 
crier ganado.
 

Los terratenientes tienen poco interds en el sorgo y en el
 
maiz porque dican que los precios del mercado son demasiado
 
bajos, los costos de mano de obra demasiado altos y los
 
trabajadores ya no trabajan tan arduamente como en el pasado;
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ademAs, el clima, 
 los insectos y otras fuerzas naturales hacen
 
que las cosechas de grano sean impredictibles en demasia (ver

Cuadro 21). Como resultado, los terratenientes m~s grandes rentan
 
su tierra a los agricultores sin tierra quienes, como parte del
 
acuerdo de la renta, 
 siembran zacate jaragua (Hyparrhenia rufa)
 
entre las siembras de subsistencia que cosechan.
 

Tal vez parad6jicamente, el modesto programe de reforms
 
agraria que se realiz6 en Honduras a principios de la d~cada de
 
los setenta puede estar apresurando la conversi6n de tierra a
 
apacentadero. 
 Aun algunos de los pequeIos terratenientes con los
 
que he hablado expresaron temores respecto a que el gobierno 
 lea
 
expropiara tierra pare ser redistribuida. Una forma en que los
 
agricultores sentian que podian estar seguros 
 de retener su
 
tierra seria demostrando 
 que la estaban utilizando
 
productivamente. La tierra forestal parece estar en desuso. Por
 
tanto, algunos agricultores reportaron que un incentivo adicional
 
pars plantar pasto era que mostraba que su tierra estaba siendo
 
usada en caso de que otra aerie de programas de reforma agraria
 
fuera promulgada.
 

Ademes 
 de la siembra de pasto, -otros 29 individuos (de 52
 
entrevistados) han comenzado a sembrar sorgo 
 dnicamente pare

usarlo como alimqnto pare el ganado durante Ia estaci6n seca.
 
Sostener ganado durante la estaci6n seca ha sido uno de los
 
factores limitantes pare expandir la producci6n de ganado en
 
America Central, pero los agricultores en el sur de Honduras han
 
encontrado una soluci6n parcial en el sorgo. 
 Esta siembra puede
 
ser desenraizada, almacenada en un 
lugar aeco y alimentada a los
 
animeles durante la estaci6n seca.
 

Un mercado listo para el ganado es provisto por varias
 
plantas empacadoras de came que fueron establecidas en el sur de
 
Honduras entre 1958 y 1971. 
 Algunsa de estas plantas empacadoras

fueron establecides con la asistencia de capital estadunidense
 
y/o pertenecen a corporaciones estadunidenses, destin~ndose 
sus
 
productos principalmente a los mercados de exportaci6n. Una raz6n
 
por 
 la que las plantas empacadoras estAn siendo establecidas en
 
lugares 
como Honduras puede ser que hist6ricamente la industria
 
empacadora 
de carne ha tenido bajas cuotas de ingreso comparada
 
con otras industrias estadunidenses.6
 

El resultado de estas fuerzas es que los datos 
sobre el
 
municipio de Pespire son similares a los del sur de Honduras 
en
 
su globalidad. La tierra de pastoreo estb 
 aumentando, mientras
 
que la tierra silvicola y en descanso estA desapareciendo. Aunque

la canti~ad de tierra en cosechas anuales 
en Pespire parece
 
permanecer eatable, no puede asumirse que esta tierra estA siendo
 
utilizada 
 pare producir cultivos de subsistencia.7 Como hemos
 
visto, el sorgo pare forraje e incluso una cantidad de sorgo

(alimentada 
a cerdos y pollos) que se yen en los reportes

censales 
 como cultivos anuales, est~n siendo sembrados pare
 
consumo animal en vez de alimento humano.
 

IMPLICACIONES
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El reemplazo del bosque por el pasto est& ocurriendo en
 
otras partes del mundo tambi±n. Algunas personas estiman que, si
 
los ritmos actuales de destrucci6n forestal contindan, las
 
forestas tropicales del mundo habr~n desaparecido pare el aflo
 
2000. Ha habido advertencias de que este proceso de destrucci6n
 
forestal no se quedarA sin consecuencias de largo alcance pare

los seres humanos y para el medio ambiente. Otros individuos, sin
 
embargo, no son tan alarmistas y creen que, con la administraci6n
 
apropiada, las consecuencias ecol6gicas negativas pueden ser
 
evadidas.
 

Por el lado humano, en el corto plaza, el proceso parece
 
bastante beneficioso pars quienes no poseen tierra asi como pars

los terratenientes en el sur de Honduras. Los 
 terratenientes
 
reconocen que la producci6n de ganado es una empresa m~s
 
redituable que la producci6n de granos, y han descubierto una
 
manera efici?nte y berate de convertir su tierra en apacentadero.
 
Los pobres tienen acceso, por el momento, a tierra relativamente
 
berate pare cultivar los granos b~sicos que necesitan pars
 
mantener a sus families. Al mismo tiempo, reconocen que la tierra
 
forestal se estA volviendo mds escase y que eventualmente no
 
habrA m~s tierra donde ellos puedan cultivar. Las oportunidedes
 
de empleo en la regi6n local est~n declinando porque la crianza
 
de ganado es bastante menos intensive en mdno de obra que la
 
producci6n de siembras de grano. La migraci6n temporal y
 
permanente en busca de salario es ya una estrategia 
bastante
 
comdm pare muchas families en la regi6n de Pespire.
 
Desafortunadamente, como podriamos sospechar, los sectores
 
industrial y comercial agricola en Honduras no han estado creando
 
empleos a un ritmo suficiente pare absorber la corriente de
 
migrantes de Areas rurales como Pespire. Los resultados de esto
 
pueden s6lo exacerbar la ya explosive situaci6n social, econ6mica
 
y politica que existe en America Central.
 

La conversi6n de grandes cantidades de tierra en
 
apacentaderos ha conducido tambi~n a la existencia de carestia de
 
granos en Honduras. Aunque 1982 probarA ser una excepci6n, deade
 
1976 Honduras ha sido importador neto de maiz, arroz, sorgo y
 
frijol, uni6ndose de esa manera a las filas de muchos otros
 
palses en desarrollo que se hen vuelto dependientes de los
 
grandes paises productores de grano coma los Estados Unidos pare
 
sus renglones alimentarios principales. Aunque parte de la raz6n
 
pare tener que importer estos productos alimentarios bAsicos estA
 
relacionada con un incremento en la poblaci6n, otra raz6n es la
 
competencia por recursos entre ganado y gente. Cantidades
 
substanciales 
de tierra en lugares como el sur de Honduras son
 
usadas pars pastoreo en vez de cultivos alimentarios pars la
 
gente. Mucha de 6sta es la tierra m~s fdrtil a la mano, ast que
 
la producci6n de cultivos alimentarios estA siendo relegada cada
 
vez m~s a la tierra m~s marginal. Adicionalmente, cantidades
 
considerables de los granos que estdn siendo producidos est~n
 
siendo utilizados pare alimentar al ganado. Se he estimado, por

ejemplo, que el 46% del sorgo y 16% del matz producidos en
 
Honduras est~n siendo utilizados coma alimentos pare los
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animales.
 

La pregunta entonces es Iquidn se estA beneficiando del
 
crecimiento de la industria ganadera en Honduras y America
 
Central? Esto es, 
 Iqu6 significa la producci6n incrementada de
 
proteina de alta calidad para 
 el pals en su totalidad?
 
Desafortunadamente, parece que la producci6n de res no estA
 
destinada a lo que se estima es el 
58% de los nilos hondurefios
 
menores de cinco aftos de edad 
 que sufren de desnutrici6n
 
identificable.9 Aunque la producci6n total de res ha aumentado
 
231% en Honduras desde el periodo de 1959-1963, el consumo per

chpita en Honduras declin6 m~s que en cualquier otro pals en el
 
periodo 1961-1980.10 De manera similar, 
 los grandes incrementos
 
en producci6n de res en otros paises de Am~rica Central 
 no han
 
estado acompadados proporcionalmente por grandes incrementos 
 en
 
el consumo per cApita, aunque en cada pals, excepto El Salvador,

el consumo per cApita ha aumentado. La raz6n principal por la que

las poblaciones centroamericanas no se est~n beneficiando de 
 la
 
expansi6n en el 
nmero de ganado puede ser vista observando la
 
columns de "Exportaciones netas" en el Cuadro 19. Ahl 
es aparente
 
que las exportaciones de ganado de Amdrica Central han 
 aumentado
 
mucho 
m~s rApidamente que la producci6n. El salto de 170% en la
 
producci6n por un 
periodo de veinte aflos ha estado acompahado por
 
un aumento de 468% en exportaciones. En Honduras este incremento
 
en exportaciones ha aido de 505%. Con mucho, 
 el importador m~s
 
grande es los Estados unidos, 
 que recibe aproximadamente 90% de
 
las exportaciones centroamericanas de res.
 

Mucha de la res exportada desde Am~rica Central es criada,

sacrificada y/o procesada por corporaciones multinacionales. La
 
res 
 es de grado cutter and canner que es enfriado o congelado en
 
mataderos inspeccionados y aprobados por el Departamento de
 
Agricultura de los Estados Unidos. Una 
vez que la res entra a los
 
Estados Unidos es mezclada con carne y con guarniciones de grass

proveniente de came producida en los Estados Unidos y termina
 
como hamburguesa, salchicha o algunos otros productos de 
 carne
 
procesada incluyendo comida para mascotAs. Aunque 
es dificil
 
seguir la pista 
 al destino Oltimo de la came importada de
 
Amdrica Central, 
 buena porci6n de ella termina siendo utilizada
 
por la industria de comida instant~nea.11 Ast, los beneficiarios
 
Oltimos de la conversi6n de tierra de bosques y de producci6n de
 
cultivos de grano en America Central 
son los terratenientes, las
 
corporaciones que controlan las plantas procesadoras de 
came y

finalmente los seres humanos y sus mascotas 
en los Estados
 
Unidos.
 

LA IMAGEN MAS AMPLIA
 

Aunque los patrones que he identificado en Hcnduras son tal
 
vez mAs pronunciados, las mismas tendencias generales estAn
 
ocurriendo en muchas otras Areas del mundo. 
 Barr ha generalizado
 
que "La mayor diferencia en los niveles de nutrici6n entre los
 
palses desarrollados, en desarrollo y aquellos con planeaci6n
 
centralizada se da en los productos animales, con el mundo
 
desarrollado consumiendo alrededor de cinco veces mAs 
 que los
 

http:instant~nea.11
http:1961-1980.10
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paises en desarrollo, tanto en calorias diarias como en 
ingesti6n

de proteina."12 La demands de grano pars alimento de ganado es ya

Ila fuerza m~s importante detr~s de la creciente 
utilizaci6n y

comercio global de grano" y las estimaciones recientes son que el
 
uso mundial de grano para alimento del ganado excederA al del que
 
es usado pars consumo humano directo en 
 aproximadamente diez
 
millones de toneladas en 1985.13
 

La demands mAs insaciable de productos ganaderos continda
 
proveniendo de los consumidores en los Estados Unidos 
(ver Cuadro
 
22). No obstante el hecho de que los Estados Unidos produce casi
 
el 
 25% del total de la res en los principales palses productores

(mis de tres veces la cantidad producida por cualquier 
otro
 
pals), tambi~n imports m~s del 29% de res mundial, m~s que el

doble que su competidor mAs cercano, 
 el Reino Unido.14
 
Aproximadamente 17% de las importaciones estadunidenses provienen
 
de la tropical America Latina.15
 

Las direcciones que estdn siendo 
tomadas en Honduras
 
respecto a la producci6n de came son similares a las que 
 est~n
 
ocurriendo por 
 todo el Tercer Mundo. Los palses en desarrollo
 
usan 
 valiosa tierra de cultivo para producir bienes y articulos
 
de primers necesidad deseados por los paises desarrollados.
 
Dependientes de los paises desarrollados como mercados pars 
 los
 
bienes producidos, 
tambidn se vuelven cada vez m~s dependientes

de estos mismos palses como proveedores de sus alimentos b~sicos.
 
Los palses ricos obtienen los productos que desean, en el
 
presente 
caso res de grado cutter and canner, mientras que los
 
suministros de comida en 
los paises que son mAs pobres se vuelven
m~s escanos, el desempleo aumenta y la tierra y otros 
 recursos
 
son degradados de manera incrementada.
 

El problems mayor es por tanto, no 
la cantidad de grano

producida en relaci6n con la poblaci6n mundial. En lugar de ello,

las disparidades mundiales hacen posible que las poblaciones 
en
 
el mundo desarrollado (y la gente rica 
en los paises en
 
desarrollo) puedan darse el lujo del 
consumo indirecto de granos

alimentarios, un 
proceso en el que alrededor de cinco calorias de
 
grano rinden s6lo una caloria de came. Este proceso de
 
"derretimiento" ya involucra cincuenta por ciento del total de la
 
producci6n mundial de grano y de oleaginosas.16
 

El proceso que estA ocurriendo en el sistema alimentario

mundial puede ser observado en 
tdrminos del concepto ecol6gico de
 
la cadena alimentaria. Las poblaciones pobres en los palses en
 
desarrollo estAn en una 
posici6n relativamente baja en esta
 
cadena alimentaria y los alimentos que consumen 
 estAn
 
relativamente bajos en la cadena. 
 La mayor porci6n de esta
 
poblaci6n sobrevive comiendo granos bAsicos y los otros alimentos
 
locales 
que pueden obtener. Un n~mero creciente de paises en
 
desarrollo produce bienes tales como 
el ganado pars exportaci6n
 
pars la gente en el mundo desarrollado que estAn en la cima de la
 
cadena alimentaria. El resultado es que, 
 como en Honduras, las
 
poblaciones locales tienen que competir con los animales que

estAn m~s abajo en la cadena alimentaria por los recursos
 

http:oleaginosas.16
http:Latina.15
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accesibles localmente. Hist6ricamente, se ha dicho que un
 
resultado de la conversi6n de tierra arable a pastoreo para las
 
ovejas para la industria de la lana en Inglaterra fue un clamor
 
contra "ovejas que devoran hombres".17 En circunstancias tales
 
como las que he documentado aqui, podria ser ahora mAs apropiado
 
decir que algunas personas estdn devorando al ganado, mientras
 
que el ganado estA devorando a algunas personas.
 

http:hombres".17
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Cuadro 19. Cambios en la Produccibn, Exportacibn y Consumo 
de Came de Res en Centroambrica 

Cifra de Cambio Pot- IProduccibn Cambio Por- I Exporta- Cambio Po'- I Consumo Per Cambio Por-
Ganado centual del ITotal (miles centual dell ciones netas centual dell Chpita centual del 
(millones) Promedio I de Toneladas) Promedio I (Wes de Promedio I (Libras) Promedio 

1961-1965 1 1961-1965 1 Tonelaoas) 1961-1965 1 1961-1965 

Honduras
 
1959-63 av. 1.3 1 18.5 1 6.6 16
1 

1972 1.6 +23, I 41.1 +122 1 23.2 +252 1 14 -12.5 
1979* 2.2 +69.2 1 61.3 +231 1 39.9 +505 1 12.8 -20.0 

Guatemala
 
1959-63 av. 1.2 1 37.4 1 3.3 19
1 
1972 1.9 +58.3 1 72.2 +93 1 24.6 +645 1 15 -21.1 
1979 2.7 +125.0 1 96.4 1 +579 1 23.3+158 22.4 	 +22.6
 

El 	Salvador 
1959-63 av. .9 1 18.5 1 - 171 
1972 1.2 +33.3 1 23.8 + 29 1 3.9 1 12 -29.4 
1979 1.3 +44.4 1 39.5 +114 1 6.3 + 62 1 14.5 -14.7 

Nicaragua 
1959-63 av. 1.5 1 27.8 1 9.4 291 
1972 2.3 +53.3 1 68.7 +147 1 39.1 +316 1 32 +10.3 
1979 2.4 +60.8 1 81.3 +192 1 48.7 +418 1 32.6 +12.4 

Costa Rica 
1959-63 av. 1.1 1 24.2 1 8.0 27I 
1972 1.7 +54.5 1 49.1 +103 1 33.5 +319 1 19 -29.6 
1979 2.2 +100.0 1 81.8 +238 1 46.5 +481 1 37.2 -37.8 

1959-63 av. .9 1 21.8 	 1 .7 1 42 
1972 1.3 +44.4 1 40.7 + 87 1 4.5 +543 1 52 +23.8 
1979 1.6 +77.7 1 40.0 + 83 1 1,4 +100 1 51.7 +23.1 

Totales 
 I
 
1959-63 av. 6.9 1 148.2 	 1 28.0** 
1972 10.8 +45 1 295.6 + 99 1 124.9 +346 1
 
1979 12.4 +80 1 400.3 +170 1 158.9 +468 1
 

Fuente: U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultura Circulars, "Livestock and Meat" 1959-1979. 
H 	Hay datos faltantes de El Salvador para el periodo. 
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Cuadro 20. Patrones Cambiantes en el Uso de la Tierra en el Sur 
de Honduras: 1952-1974
 

eIjn del Sur* Pespi 

Cifra Porcentale Cifra Porcenta.ie 
Absoluta del Absoluta del 

de Hecthreas Total de Hecthreas Total
 

1952 42,980 14.9 
Cultivos
 

Anuales 1974 51,148 16.8 2,776 14.3 

1952 9,531 3.3
 
Cultivos
 
Permanentes 1974 8,937 1952.9 1.0 

1952 40, 82 14.1
 
En
 

Descanso 1974 16,964 5.6 976 5.0 

1952 121,266 41.9 
Apacenta
dero 1974 186,018 61.1 i,11e 57.3
 

1952 74,593 25.8 
Bosque 

1974 41,395 13.6 4,226 21.8 

1952 289,172 100 
Totales 

1974 304,462 100 19,383 100 

* Tornado de datos presentados en Jefferson Boyer, SiUle Coomdit Production @ grarian p alism 
and Rational in Southern Honduras (copia borrador de disertacibn de Ph. D., University of North 
Carolina). 
4 Direccibn General de Estadistica y Censos, Censo Nacional A p uario 1974, To0_2 Us de la 
Tierra, Tegucigalpa, Honduras, 1978. 

http:Porcenta.ie
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Cuadro 21. Costos de Producci6n Para Una Manzana de Malz 
y Sorgo Sembrada con Bareta 

Nbmero de Costo 
IActividad Fecha Dias-Hoabre (en Lempiras)*
 

Reparaci6n de cerca Febrero, Marzo 2 8 
Clarear la tierra Abril 
 3-8 12-32 
Hacer rompefuegos Abril 2-3 8-12 
Quema Abril 4-6 16-24 
Siemora ae malz y sorgo Abril, Mayo 2-4 8-16 
(Siembra de malz) (Abril, Mayo) (2) (8) 
(Sieubra de sorgo) (Abril, Mayo) (2-3) (8-12) 
Aplicacibn de herbicida Junio 1-2 4-8 

(Primera desyerba) (20-28) (8-112) 
Cosechar matz Julio, Agnsto 3-4 12-16 
Transportar malz Julio, Agos;o 1-2 4-8 
Desgranar matz Agosto 3-5 12-20 
Segunda desyerba Agosto, Septiembre 7-15 28-68 
Espantar aves 
(4-6 hr/dIa) Diciembre 12-15 48-60
 
Cosecnar sorgo Diciembre, Enero 4-8 16-32
 
Transportar cosecha Diciembre, Enero 3-6 12-24 
Trillar y Cernir Enero, Febrero 3-5 12-20 

TOTALES: 48-74 2 W-340 

Otros Insumos Posibles
 

10-20 libras de semilla de malz L.2.40 - 4.80 
5-10 libras de sevilla de sorgo .80 - 1.60 
1 cuarto de galbn de herbicida (Hedonal 720) 5.00 
950 gramos de insecticida (Dipterex) 5.00 

RANGO DEL COSTO TOTAL DE INSiMOS (Lempiras): 280.20 - 356.40 

Valor de Produccibn Precio del Precio Menudeo 
Mercado (Lempiras) (Lempiras) 

3 cargas (600 libras) de malz 55-93 10W-144
 
8 cargas (1600 libras) de sorgo 112-168 209-256
 
Rastrojo (residuos de la cosecha) 50-100 50-100
 

RANGO DEL VALOR TOTAL DE PRODJCCION
 
(LEMPIRAS): 217-361 359-500
 

* Dos lempiras son iguales a un dblar U.S. 
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Cuadro 22. Importancia Relativa de los Estados Unidos en la Comercializaci6n
 
de la Res de los Mayores Palses Productores y/o Coerciantes del Mundo 

Porcibn de E.U. 


Cifra de Ganado 118,869,000 

Produccin Total 
de Res(2) 9,924.7 

Importacibn Ttal 
de 1102.7 

Exportacibn Total
 
de Res 77.6 


Consumo Total 
de Res 18,974.3 


(1) Estados Unidos incluido en el total. 

Total Nundial 


935,199,000 

40,168.6 

3,785.0 


4,356.7
 

39,686.8 


Porcentaje(I)
 

E.U. del Total
 

11% 

24% 

29%
 

27%
 

(2) Produccibn/consumo (10N tonoladas). Fuente: U.S.D.A, Foreign Agriculture Circular, Livestock and Meat, FLM 2-81, 
Febrero 1981.
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