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PRESENTACION
 

La informaci6n de este documento es producto de una caracterizaci6n
 

de los principales sistemas de producci6n y del ambiente agricola en Es

tell, Nicaragua. La caracterizaci6n, basada en revisi6n de documentos
 

ademAs de informaci6n obtenida directamente en el Area y de los agricul

tores, es para orientar un trabajo de investigaci6n y desarrollo de tec

nologias agricolas apropiadas para pequefios agricultores del Area enfo

cando sus principales sistemas de producci6n de cultivo. El trabajo es
 

t& siendo realizado por un equipo lultidisciplinario formado por tres
 

profesionales en producci6n de cultivos, protecci6n de cultivos y eco

nomla agricola, respectivamente; en interacci6n con las dependencias
 

regionales del MIDINRA y DGTA y con el apoyo de CATIE, entre otras ins

tituciones. La funci6n del equipo es evaluar y demostrar la operaciona
 

lidad del m6todo en uso.
 

El proyecto forma parte de un convenio entre CATIE y el Fondo Inter

nacional de Desarrollo Agricola (FIDA) mediante el IFAD-TA Grant 38-CATIE.
 

Este documento fue elaborado bajo la responsabilidad del equipo mul
 

tidisciplinario formado por: Agr. Byron ArgLello, Ing. Orlando Torres e
 

Ing. Angel Altamirano. La revisi6n y edici6n del mismo fue dirigida por
 

Reynaldo Treminio, M.Sc. y personal del Departamento de Producci6n Vege

tal de CATIE con la colaboraci6n de la Srita. Edith Fern6ndez.
 

Carlos F. Burgos
 
Jefe,
 
Departamento de Producci6n Vegetal
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I. INTRODUCCION
 

En este capitulo se explica la orientaci6n del Proyecto de Inves
tigaci6n para el 
Desarrollo de Tecnologia Agrfcola en Areas Especfficas,
 

por CATIE-FIDA, con la participaci6n directa de t~inicos nacionales dp
 

Costa Rica y Nicaragua.
 

Se hace referencia a la estrategia del CATIE en el desarrollo de
 

sistemas de producci6n y los objetivos, actividades y metodologTa que
 
caracterizan al PROYECTO en el grea de Esteli, Nicaragua.
 

Antecedentes
 

Uno de los objetivos del CATIE es desarrollar tecnologfas agrico
las apropiadas para productores de escasos recursos, para mejorar el 
com
 

portamiento productivo de los sistemas de producci6n de cultivos alimen

ticios y de.erminar otros con mayor eficiencia en el uso de los recursos
 

y generaci6n de ingresos.
 

El proyecto Piloto CATIE-FIDA "Investigaci6n para el Desarrollo de
 

Tecnologia Agricola en Areas Especificas", que obedece a este objetivo,
 

se est6 desarrollando en dos zonas especificas de Ainfrica Central, que
 

son: Esteli, ubicada a 150 km. al norte de Managua, Nicaragua y San Car
los en Costa Rica. El documento se refiere al jrea de Esteli (Figura 1).
 

Desde 1975, el CATIE inici6 la ejecuci6n regional del "Proyecto de
 

Investigaci6n de Sistemas de Cultivos para Pequehos Agricultores". Este
 

Proyecto se basa en el enfoque de sistenas con el prop6sito de orientar
 

la investigaci6n, tomando come unidad de referencia el 
agricultor y su
 

finca, para la gen,-lci6n y tri -sferencia de tecnologfas bajo las conoi

ciones ffsico-Diol6gicas y so, econ6micas de un area en particular.
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FIGUR. 1. Localizaci6n del 6rea de estudlo.
 



Para cumplir con este objetivo, el CATIE ha propuesto como unidad
 
b~sica un equipo multidisciplinario, integrado por un t~cnico en 
produc
ci6n vegetal, uno en protecci6n vegetal y otro 
en economia agrTcola, ope
 
rando con una wetodologla de investigaci6n para el desarrollo de tecnolo
 
gia agricola en greas especTficas. La coordinaci6n del 
trabajo de estos
 
equipos permitirTa cubrir diferentes regiones y paises del 
Istmo Centroa
 
mericano.
 

El presente trabajo muestra las actividades, progresos y resultados
 
obtenidos por uno de esos 
equipos instalado como prototipo en Nicaragua,
 
dentro de la regi6n ecol6gica identificada como Tr6pico Semi-Arido. 
 Se
 
espera que estas actividades y resultados sirvan a los programas e insti
tuciones nacionales de investigaci6n en sus intentos por mejorar la capa
cidad de investigaci6n y desarrollo de la tecnologia.
 

Objetivos Especificos del Trabajo
 

Dentro del Srea de EstelM, los objetivos del trabajo del equipo
 
son:
 

1. 	 Identificaci6n de los sistemas de cultivos oracticados por los pe
quehos agricultores en el grea, determinando su importancia agron6
 
mica y socio-econ6mica.
 

2. 	 Identificaci6n y estudio de los factores biofisicos y ecol6gicos
 
que m~s limitan el comportamiento productivo en los sistemas de
 
cultivos de mayor relevancia en el drea de estudio.
 

3. 	 Identificaci6n y estudio del estado presente y cambios posibles en
 
los aspectos socio-econ6micos m~s detenninantes de la capacidad de
 
manejo, recurses y motivaciones de los agricultores, como gula y
 
base para la selecci6n y evaluaci6n de cambios tecnol6gicos apro
piados.
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4. 	 Ensehar y evaluar sistemas mejorados en fincas de agricultores.
 

5. 	 Validar opciones tecnol6gicas desarrolladas en fincas, proveyendo
 

evidencia y orientaci6n para su transferencia.
 

Metodologia
 

En t6rminos generales, la ejecuci6n de este proyecto de desarrollo
 

de tecnologia sigue el orden metodol6gico que se describe a contiruaci6n:
 

Descripci6n general del 6rea de estudio, mediante an~lisis de la in

formaci6n existente en fincas, comunidades y sectores socio-produc

tivos.
 

2. 	 Caracterizaci6n de las fincas relacionada con la identificaci6n de
 

recursos productivos, sistemas de producci6n de cultivos, servicios
 

de apoyo a la producci6n, comercializaci6n y problemas que enfren

tan los agricultores.
 

3. 	 Evaluaci6n agro-ecol6gica y socio-econ6mica de los componentes de
 

los sistemas de producci6n agrfcola de mayor relevancia, para la
 

identificaci6n y correcci6n de aquellos que m~s limitan la produc

tividad de dichos sistemas.
 

4. 	 Dise~o y prueba experimental de sistemas de producci6n de cultivos,
 

para derivar opciones eficientes y de fdcil adopci6n.
 

5. 	 Evaluaci6n extensiva de opciones tecnol6gicas con nfasis en demos

traci6n de campo a t6cnicos y agricultores.
 

6. 	 Elaboraci6n y descripci6n de opciones tecnol6gicas inejoradas, su
 

presentaci6n y divulgaci6n a instituciones nacionales de servicios
 

agricolas.
 

7. 	 Sistematizar una metodologfa de investigaci6n en base a la experien

cia obtenida en el desarrollo del Proyecto.
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II. DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO
 

El proyecto de desarrollo de tecnologfa se ubica en el Area corres

pondiente al Departamento de Esteli, Nicaragua, cuyas caracteristicas se
 

describen a continuaci6n:
 

Localizaci6n
 

El Departamento de Esteli forma pa'te de la Regi6n Interior Central
 

de Nicaragua. Sus coordenadas son 120 58' y 130 22' latitud norte N y
 

86' 14' y 86' 36' longitud oeste W. Comprende todos los municipios de
 

Estell: San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, Condeg, Esteli y La Trinidad
 

(Figura 2). Abarca una superficie territorial de 2.L73 km2. En el Cua

dro I aparece el Area territorial por Municipio del Departamento de Este
1I .
 

De acuerdo a la estructura regional de gobierno, Esteli se ubica
 

en la Regi6n I de Nicaragua, conocida como "Las Segovias". Esta regi6n
 

comprende los Departamentos de Esteli, Nueva Segovia y Madriz.
 

Caracteristicas Biofisicas
 

Fisiografia
 

El Area de Esteli pertenece a la Gran Unidad Fisiofr~fica Central
 

de Nicaragua. La topograffa es accidentada, con relieve que va de ondu

lado a quebrado (2,19).
 

El relieve comprende altitudes que van desde 200 a 500 msnm en su 

parte occidental, de 500 a 1000 msnm en las estribaciones del macizo mon
 

tahioso y a m~s de 1000 msnm en dichos macizos.
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FIGURA 2. Divisi6n polftica del Departamonto de Esteli. 



Cuadro 1. Poblaci6n, superficie territorial y densidad de poblaci6n del 
Departamento y Municipios
 
de Estell, Nicaragua, 1981.
 

POBLACION 

MUNICIPIO Urbana Rural


Hab. Hab. 


PUEBLO NUEVO 2.171 11.478
4,8 17,6 


CONDEGA 
 4.642 10,4 13.311 20,5 


SAN JUAN DE LIMAY 2.816 8.643
6,3 13,2 


ESTELI 3C.474 19.633
67,6 30,2 


LA TRINIDAD 4.942 10,9 11.966 18,3 


DEPARTAMENTO 45.045 
 40,9 	 65.031 59,1 


FUENTE: 	 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

J.R., 1981. 221 p.
 

SUPERFICIE DENSIDAD DE POBLACIGN
 
Total K12 (Hab.K 2
 

Hab. 	 Urbana Rural Total
 

13.649 12,3 205 11 
 67
 

17.953 16,3 371 12 36 
 48
 

11.459 10,4 506 
 6 17 23
 

50.107 45,7 821 	 24
37 61
 

16,908 15,3 270 18 44 
 63
 

110.076 100,0 2173 	 30
21 	 51
 

Anuario Estadistico de Nicaragua. Managua,
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Geologla 

El material geol6gico del Area se origina en rocas volc~nicas del
 
Terciario (7). En los valles intramontanos, los materiales geol6gicos
 
consisten principalmente en sedimientos aluviales depositados en el 
Cua
ternario (2).
 

Suelos
 

Los suelos se agrupan y distribuyen, de acuerdo al relieve que pre
senta el Area, en cuatro categorlas (2), qup. son:
 

1. 	 Suelos profundos, planos y bien drenados los cuales se ub*can en
 
los valles y las mesetas, en pendientes de hasta el 15%.
 

2. 	 Suelos profundos, planos y mal drenados que se localizan en las
 
partes bajas de los valles y planicies, en pendientes no mayores
 

de1 8',,. 

Suelos poco profundos en pendientes. Se distribuyen en forma bas
tante 	uniforme en todo el Area, ocupando cualquier pendiente menur
 

a 50,.
 

4. 	 Suelos poco profundos en pendientes mayores de 50%.
 

De las categorias descritas, la primera y la tercera son las que
 
tienen una presi6n mayor de uso; fundamentalente los suelos de la ter
cera categoria son utilizados por los agricultores de escasos recursos
 
en ]a 	producci6n de granos bdsicos.
 

De estas cuatro categor-,as de suelos (13) han sido identificados
 
seis 6rdenes taxnn6nmicos, que por su cobertura y distribuci6n siguen un
 
orden de importicia as!: Molisoles (31%), Entisoles (22%), Alfisoles
 
(19%), Inceptisoles (13%), Ultisoles (13%) y Vertisoles (2%).
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Hidr'ologia 

.En 
el area' se distingue el potencial hidrogrfico que se describe
 
~a contintiacion:
 

a
 

:cael Oepartamento de Estelli son: La cuen'ca del Rio Coco, que dese 
boca en el oc~ano Atlantico, la cuenca del Rio Negro, ue desemboc 

en el oc6ano Pacifico y la cuenca del .io Viejo, que desemboca en el 
Lago de Managua (Figura 3). 

1. Aguas superficial es: Las prjncipales cuencas quhidreiq 

Dentro de estas cuencas, los rios que presentan posibil idades de ser i: j
Saprovechados para irrigacion son: 

- El Rio Esteli de ]a cuenca del Rio Coco en el valle de Esteliy 

en las riberas de este mismo rio en la zona de Condega. 

, El Rio Pueblo Nuevo, afluente del Rio Estell, en el valle de 

Pueblo Nuevo.- . 

- El Ri Los Quesos de I a cuenca' del Rio Negro en el valle de Li 
":'may. Actualmente se estS realizando el estudio hidrol6gico de 

la sub-cuen cadel Rio Los'Quesos. ,.o peque 

-u Los'::rio.. y LaTrinidad,afluentes en etRoosVejope 

naaeas ubcdas en sus Elarvchmet d Siea, 

esta' limi 


centrale hdoe crcs ubicadas fuera. del'departament
 
7; r~ios o pqrencontrarse en el Area de drenaje de'dos
 

No cunacn-frsqepm a. conocerlIas' caracterThti cas- e-e 

" .'~.Wi 'Wbdos
estos trfos para su aprovechamiento y potencial . - -Y<. 



- 1 -

MADRIZ , 

MA DRIZ 

4,0,po .. " 'f co,,m2"' 6A 

... 

"d ' 

.. 

"' 

JI/IO TEGA 

191 

"i,, 1r4 Llor . s 

RIO COCO...SCUENCA 
OCUE NCA RIO NEGRO
O RIO) VIE JO S N MC L * " ...
CU EN CA 


DIVISOR/A DE CUENCAS
 

SQUEBR.4DAS MA9 CA IflOE 

.. LIME MUN. 
H ONURA 

M I D I .A
 

REGION I "LAS SEGO V/AS"0
 
MAPA HIDROLOGI.. DEL DEPTO. Of ESTELI
 

1982 CL2 

FIGURA 3. Cuenca hidrogrifica del A~rea de estudio. 
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2. 	Aguas subterr~neas: Los principales aculferos subterrAneos que
 
hay en el Departamento, son:
 

- Acuffero subterr~neo del valle de Estell, el cual no ha sido 
estudiado; sin embargo, es el que presenta posiblemente el ma
yor potencial, dada las explotaciones que de 6ste se hacen en
 
el valle.
 

- Acuifero subterrdneo del valle de Pueblo Nuevo.
 

- Acuffero subterr~neo del valle de Limay. 

Vegetaci6n
 

El Area se encuentra considerablemente deforestada, pero todavla
 
se observar 
zonas con la vegetaci6n casi inalterada. En las zonas con
 
una precipitaci6n promedio de hasta 1500 mm anuales, 
se presentan comu
nidades caducifoiias de matorral espinoso, monte ralo y bosque; entre
 
los 1500 y 2000 mm, comunidades semisempervirentes, con predominancia
 
de 6rboles caducifolios; y en la zona donde la precipitaci6n media anual
 
es mayor de 200C mm, comunidades sempervirentes (2).
 

Cl ima
 

El perfil de las lluvias es bimodal. Se inicia en mayo y termina
 
en octubre, observgndcse un periodo de baja precipitaci6n o "canicula",
 
que abarca la Oltima semana de julio y la primera de agosto. La preci
pitaci6n anual en el Area es variable, detennin~ndose isoyetas que van
 
de 925 mm en el valle de Estel, a 1300 mm hacia el este y hasta 1600 mm
 
hacia el noroeste del Area. La precipitaci6n media anual es de 740 mim,
 
con precipitaciones m~ximas en 
junio (163 mm) y septienmbre-octubre (141
134 mm). El 
trazado de isoyetas para el Area de Esteli se presentan en
 

la Figura 4.
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La temperatura es fresca, present~ndose una media anual entre 22.5
 

a 25°C. Esta variaci6n es deterninada por la altitud, registr~ndose ten
peraturas de 20C entre 900 y 1000 rsnm y de 25C entre 200 y 500 nisnm
 

(10).
 

La humedad relativa es variable. Algunos registros sehalan valores
 

de 69% en Estelf y 82% en Condega, observgndose en el Municipio de Esteli 

un valor maximo de 77% en septiBnbre y un miTnimo de 52% en abril. El Tn
dice de humedad disponible es cero durante noviembre-abril, 0,2 en los me 
ses de mayo, julio y agosto, 0,6 en septiembre y octubre y 0,/ en julio, 
advirti~ndose un desbalance h~drico, principalmente en la 6poca de siem

bra de primera (8). 

En el Area se han identificado seis zonas de vida, de acuerdo con
 
la clasificaci6n de Holdridge (9). La zona de vida bosque himedo premon
tano (bh-P) es 'a nls extensa y representa el 61%, siguiendo en su orden 
el bosque muy h~medo premontano (bmh-P) con el 13%, el bosque seco pre
montano (bs-P ) con el 9%, el bosque muy h~ifedo montano bajo (bmh-Mb) 
con el 7%, el bosque seco tropical (bs-T) con el 5%y el bosque himedo 
montano bajo (bh-MB) con el 5%.
 

Caracteristicas Socio-Econ6micas
 

Los recursos, servicios e infraestructura con que cuenta el area 
de Estell, presentan una mejor distribuci6n en relaci6n a otras areas 

vecinas. Esto hace que su actividad social y econ6mica sea mAs dinAmi

ca. 
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Pobl aci6n
 

En el Departamento de Estelf se registr6 en 1981 una poblaci6n de
 
110.076 habitantes; cifra equivalente a un 4,0% de ]a poblaci6n nacional.
 

La densidad de poblaci6n se estima en 51 hab. k- 2 , la cual es supe
rior al resto de departamentos de la Regi6n I:Madriz y Nueva Segovia. 

El Municipio de EstelM registra una poblaci6n de 50.107 habitantes
 
mayor al resto de los municipios del departamento. Por densidad de po
blaci6n, se obscrva en los Municipios el orden de importancia siguiente:
 
Pueblo Nuevo, La Trinidad, Esteli, Condega y San Juan de Limay (Cuadro 1).
 

URBANA
 

La zona urbana alcanza un 40,9% de la poblaci6n departamental. El
 
municipio con mayor poblaci6n en ciudad o pueblos corresponde a EstelT, 
con 30.474 habitantes, seguido de La Trinidad con 4.942 habitantes y Con

dega con 4.642 habitantes.
 

RURAL
 

El 6rea rural representa un 59,1% de la poblaci6n departamental.
 
Los municipios con mayor poblaci6n en el campo siguen un orden de impor
tancia asi: Este'i, Condega, La Trinidad y Pueblo Nuevo. El municipio
 
de San Juan de Limay presenta una poblaci6n rural baja de 8.643. En Pue
blo Nuevo se observa una densidad de poblaci6n rural mayor en el orden de
 

56 hab/km 2 (11).
 

En el Departamento (11), la poblaci6n presenta las caracti,'isticas
 

siguientes:
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a) El 52,4% de la poblaci6n rural pertenece al sexo masculino. 
b) El 54,9% de la poblaci6n urbana pertenece a] sexo femenino. 
c) El 50,6% de la poblaci6n total es del sexo femenino. 
d) El 36,1% es poblaci6n infantil (menores de 10 aios de edad). 
e) El 13,1 es poblaci6n adolescente. 

f) El 40,1; es poblaci6n de 15 a 44 aios de edad. 
g) El 10,8 de la poblaci6n supera una edad de 45 ahos. 
h) La poblaci6n econ6micamente activa es de 25,428 habitarites, cifra 

que corresponde a 23,1; de la pohlaci6n total. 
i) Estimaciones de 1977 (1,18) detenninan que la mayor fuente de em

pleo es la agricultura (58,3), seguido de la actividad terciaria 
(26,9%) y la secundaria (14,7'). 

Sectores Productivos
 

Los sujetos que participan en la actividad econ6mica productiva del
 
Departamento de Estel son: Area Propiedad del 
Pueblo (APP), Area Priva
da o Gran Producci6n Privada (AP) y la Peque~a y Mediana Producci6n (PMP).
 
Esta 6ltima es el 
 sector con mayores limitaciones de recursos. Se carac
teriza por una 
tendencia hacia la organizaci6n cooperativa, tanto en el
 
orden de servicios, como en la actividad colectiva.
 

Distribuci6n y Tenencia de la Tierra
 

El recurso tierra se distribuye para tres sectores: APP, AP y PMP.
 
Diferenciando, la PMP comprende agricultores con fincas de una area pro
pia menor o igual a 352 ha, cuya actividad nids frecuente 
es la producci6n
 

de granos b~sicos (1i').
 

En 1971, el Departamento de Estel registr6 3,048 fincas, en una
 
superficie de 105,937 ha. Las estadfsticas reflejan una relaci6n inver
sa de acumulaci6n del 
Srea en funci6n al n6mero de fincas. Esto es, las
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fincas con mayor escala de producci6n y en menor nimero son las que ocu

pan una mayor superficie. 

El sector PMP registra 3.000 fincas (98,42%) con una superficie de
 

67.814 ha (64%). Dentro de este sector es m~s frecuente encontrar fincas
 

menores de 35 ha (80,6%), cubriendo una superficie de 21.311 ha, observan
 

dose predominancia en ]is Municipios de Esteli, Pueblo Nuevo y La Trinidad.
 

Este estrato predominante de fincas corresponde al sector de los pequefos
 

productores (15,17).
 

La tierra en el APP se distribuye entre Empresas y Complejos de Pro

ducci6n en una superficie total de 33.081 ha. S61o cuatro Municipios tie

nen Area estatal, siendo Condega el que presenta mayor superficie con
 

13.698 ha (*). 

El Area que maneja el AP es dificil de determinar por razones de
 

evoluci6n de la reforma agraria, pero en base a las estadisticas citadas
 

se podria estimar en 5.042 ha.
 

Resumiendo, la distribuci6n de la tierra por sector social en el
 

departamento de Esteli, se estima asi: 31,2% el APP, el 4,8% a] AP y 64%
 

la PMP. En este ltimo sector, los pequefios productores representani el
 

31,4%.
 

Uso de la Tierra
 

Estadisticas de 1974 registran u:wia dedicaci6n de ]a tierra de un
 

80,16% a pastos, 11,33% a bosques, 7,66% a cultivos anuales y 0,62% a
 

cultivos perennes, en una Area total de 219.970 ha (15).
 

(*) 	MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REFORMA AGRARIA. DIRECCION
 

REGIONAL I LAS SEGOVIAS. Estadisticas. Este1l, Nicaragua, 1982.
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La superficie de tierra utilizada en cultivos anuales en los Muni
cipios de Estel, Pueblo Nuevo, Condega, San Juan de Limay y La Trinidad
 

es respectivamente de 6.621, 3.232, 3.158, 2.328 y 1.984 ha. 
 En t6rminos
 
relativos, el Municipio de Pueblo Nuevo tiene una mayor cobertura de su

perficie en cultivos anuales (18%), seguido en importancia por La Trini

dad (8%), Condega (7%), San Juan de Limay (5%) y Esteli (3%).
 

De acuerdo a caracterfsticas de suelos, relieve y clima, el Depar
tamento de Esteli presenta un mayor potencial para el desarrollo pecuario,
 

seguido de ia actividad productiva en cultivos anuales.
 

En t6rrino de uso potencial de la tierra se refleja una categorfa
 
de USO MUY LIMITADO de 51,94% para dedicaci6n a la actividad pecuaria.
 

En la categoria de USO AMPLIO se observa una 
proporci6n de 12.72%.
 

Para cultivos perennes existe una superficie de suelo con vocaci6n
 
en el 
orden de 17.892 ha (8,18%) y para uso forestal de 29.422 ha (13.45%).
 

Suelos de uso restringido estdn por el orden de 29.124 ha (13.31%).
 

Aspectos Sociales
 

La situaci6n relacionada con educaci6n, salud y vivi-enda para el
 

grea departamental de Estel se presenta a continuaci6n:
 

EDUCACION
 

En el drea existen la educaci6n primaria, secundaria y t6cnica a
 

nivel medio.
 

La infraestructura para la educaci6n primaria consta de 15 escue

las urbanas y 209 escuelas rurales, para un total de 224 escuelas. 

El Municipio de Estelf concentra el mayor nGmero de escuelas prima

rias con 80, seguido de Condega con 41. 

Respecto a la educaci6n secundaria, existen tres institutus, un 
co

legio rural, dos escuelas de comercio y una 
escuela normal de educaci6n
 

de profesores.
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Para la capacitaci6n agron6mica, funciona una escuela que otorga
 

titulo de perito agr6nomo en agricultura y zootecnia.
 

La poblaci6n estudiantil es de 31.453 aproximadamente, correspon

diendo a la primaria, secundaria y nivel medio (agronomia) una poblaci6n
 

de 24.904, 6.266 y 283 educandos, respectivamente.
 

El indice de analfabetismo er Esteli, es de 4,2%, seg6n dato de la 

Campaha Nacional de Alfabetizaci6n realizada en 1980 (*).
 

Comounacontinuaci6n de la Campaia de Alfabetizaci6n, se mantiene 

el Programa de Educaci6n de Adultos, con una poblaci6n aproximada de
 

3.630 alumnos (**).
 

Los esfuerzos en el campo educativo son aportados y dirigidos por 

el Ministerio de Educaci6n a trav6s de la Direcci6n Regional de Educaci6n, 

en la ciudad de Esteli. 

SALUD 

El Ministerio de Salud, a trav6s de su Direcci6n Regional, dirige
 

varios programas, como: medicina preventiva, atenci6n materno-infantil,
 

atenci6n al trabajador, higiene del medio, letrinificaci6n, control epi

dmiol6gico y otros servicios afines.
 

La estructura de salud se presenta por Municipio, asi:
 

ESTELI
 

Hospital Materno-Infantil
 

ClInica Materno-Infantil (Privado)
 

Un Centro de Salud
 

Siete puestos de salud perif6ricos
 

C*) MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION. REGION I 
LAS SEGOVIAS. Estadisticas. Estell, Nicaragua, 1982. Comunicacion 

personal. 
(**) MINISTERIO DE EDUCACION. COLECTIVOS DE EDCACION POPULAR. Estadis

ticas. Estell, Nicaragua, 1982. Comunicaci6n personal. 
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LA TRINIDAD
 

Hospital quirirgico
 

Un centro de salud
 

Tres puestos de salud
 

CONDEGA
 

Hospital Materno-Infantil en construcci6n
 

Un centro de salud
 

Tres puestos de salud
 

PUEBLO NUEVO
 

Dos centros de salud
 

Dos puestos de salud
 

SAN JUAN DE LIMAY
 

Un centro de salud
 

un puesto de salud 

Los servicios en hospitales, centros y puestos de salud son gratui
tos para la poblaci6n (*). 

VIVIENDA
 

El d6ficit habitacional en el Area urbana del Departamento de Este

1i es marcado. Partiendo de la ciudad de Estelf, se calcul6 un 
d6ficit
 
de 2.000 casas para 1980. Este deficit se acentia con la migraci6n urba
na-rural y de otras ciudades, as! como tambihn por la tasa natural de
 
crecimiento de la poblaci6n (18). 
 Por ello, un estimado reciente revela
 
una dEmlanda adicional de 684 viviendas (**).
 

(*) MINISTERIO DE SALUD. 
 REGIONAL NORTE. Estadisticas. Estel, Nica
ragua, 1982. Comunicaci6n personal.
 

(**) MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. REGIONAL NORTE.
 
Estadisticas. Estell, Nicaragua, 1982. 
 Comunicaci6n Personal.
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En las cabeceras municipales y el Area rural, con excepci6n de cier

to nimero de viviendas de medianos y grandes propietarios que son de carac
 

teres aceptables, la gran mayoria es deficiente por escasez de elementos
 

adecuados de construcci6n y de tecnologia apropiada.
 

Producci6n Agricola
 

Los cultivos de granos b~sicos (maiz, frijol y sorgo) constituyen
 

una actividad de consumo interno muy importante. En el ciclo agricola
 

1981-1982, el Departamento de Esteli cubri6 una Area de sienbra de
 

19.703,5 ha con cultivos de granos b~sicos, para una producci6n global
 

de 17.098,5 Tm. Su aporte a la producci6n nacional es de 4,95% (16).
 

Area y Producci6n de Maiz
 

El Srea de siembra de maTz es de 8.663,3 ha, con una producci6n de
 

8.486,7 Tm y una productividad de 0.98 Tm.haI . El Departamento aporta el
 

4,29% a la producci6n nacional de maiz.
 

Area y Producci6n de Frijol
 

Este cultivo es un componente productivo importante para el sector
 

de agricultores de escasos recursos. Su nivel de productividad es de
 

0.75 Tm.h51.
 

El Area de siembra es de 9.943,7 ha y genera una producci6n de
 
7.435,2 Tm. El Departamento aporta el 12,59% a la producci6n nacional
 

de frijol.
 

Area y Producci6n de Sorgo
 

Este producto se sieibra a una escala de 1.096.5 ha. Su producti

vidad es de 1,07 Tm/ha1 , alcanz~ndose una producci6n de 1.176,6 Tm. El
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departamento genera un 1,33% de la producci6n nacional de sorgo. En es
ta estadfstica no se incluye la producci6n de mill6n o sorgo criollo
 
(Sorghum sp).
 

El mayor volumen de Area y producci6n de maTz y frijol se maneja
 
en el Municipio de Esteli, seguido por los Municipios de Pueblo Nuevo y
 
Condega. El sorgo tiene predominancia en los Municipios de Estelf, San
 
Juan de Limay y La Trinidad (*).
 

Otros Cultivos
 

Fuera de los rubros de consumo intern.. el departamento de Esteli
 
siembra tabaco en 165,5 ha, con un rendimiento de 1,80 Tm.ha I para una
, 

producci6n de 999,5 Tm.
 

El 
caf6 cubre una jrea de siembra de 2.099,1 ha y genera una pro
ducci6n de 1.126,4 Tm.
 

El ajonjolf es un rubro de menor importancia y su siembra se desti
na a zonas con problemas de sequfa (16). 

Sistemas Productivos 

En el 6rea de Esteli, la producci6n de granos b~sicos obedece a la
 
siembra de monocultivo y de asociaciones. Los componentes principales de
 
las asociaciones de cultivo son 
el maiz, frijol, mill6n (Sorghum sp) y
 
sorgo mejorado (Sorghum vulgare). En segundo orden siguen el ajonjoli,
 
hortalizas y tabaco.
 

(*) MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REFORMA AGRARIA. REGION I 
LAS SEGOVIAS. DIVISION DE PLANIFICACION. Estadisticas. Estell, 
Nicaragua, 1982. Comunicaci6n personal. 
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La encuesta realizada por el Proyecto Cooperativo CATIE-CIID en
 
1978 (4), revela que el sistema maTz sembrado de primera, seguido de fri
jol en relevo, es el que mantiene un uso de Area mayor que el resto de
 
sistemas de cultivos, y es practicado por el 21,5% de los agricultores.
 

En orden de importancia existen el sistema frijol sembrado de pri
 
mera seguido de frijol de postrera, con una frecuencia de uso de 22,6% y
 
el sistema de maTz en monocultivo, practicado por el 18,2% de los produc

tores.
 

Un total de 31 sistemas de cultivos fueron identificados en el
 
sector de agricultores de escasos recursos. Los sistemas practicados
 
guardan caracterTsticas con el uso intensivo de la tierra en base a un
 
mayor uso de la mano de obra. Esto dentro de las restricciones ffsico
biol6gicas y socio-econ6micas en que operan los pequeios agricultores.
 
La prActica de los cultivos en asocio predomina entre los pequeios pro
ductores de los Municipios de Pueblo Nuevo, Esteli y La Trinidad.
 

Factores Bi6ticos
 

AquT se incluye una descripci6n general de aquellos componentes
 
bi6ticos que interactian con los sistemas productivos existentes en el
 

Area de Esteli.
 

MALEZAS
 

La distribuci6n de malezas en el tiempo y espacio no ha sido de
terminada en los agroecosistemas manejados por los pequehos agricultores.
 

El control de ellas es bAsicamente manual.
 

La competencia de malezas con los cultivos no 
ha sido estudiada
 
cientfficamente en el Area. Se sabe por observaciones de campo, que al
gunas gramTneas ejercen posiblemente una competencia mayor a los culti



- 23 

vos en el uso de nutrientes, agua y luz. A nivel poblacional predomi

nan las malezas de hoja ancha (5).
 

En el Cuadro 2, se incluye una lista de malezas predominantes en
 

los cultivos anuales.
 

ENFERMEDADES
 

Entre los cultivos de granos bdsicos, el frijol es el ms afecta
do por las enfermedades, debido al nmero de pat6genos como a su 
inciden

cia y severidad (4,6).
 

La Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) presenta la mayor
 
incidencia y daio especialmente en las zonas altas. Tambi6n ]a inciden
cia de Roya (Uromyces phaseoli) es considerable durante el periodo de
 
formaci6n de vainas. La presencia de virosis es mayor en las 
zonas ba
jas por la presencia de altas poblaciones de insectos transiiisores.
 

En el mafz y sorgo se detect6 por primera vez en 1978, en la zo
na norte, la enfermedad conocida como "Cabeza Loca" (Esclerosphora sor
ghi) incidiendo levemente. En ahios posteriores ha aparecido nuevainente,
 

pero no hay datos de daos provocados.
 

En el henequ~n (Agave sp), la Mancha Genciana (Botryodiplodia theo
bromae) pnne en peligro la productividad de este cultivo. Tambi~n se ha
 
detectado la Mancha de Ojo (Dothidella porryi)y Bacteriosis causada por
 

Erwinia sp.
 

La linaza (Linum usitatissimun) ha sido afectado por el hongo
 
(Thanatephorus cucumeris) que ocasiona la marchitez y representa un 
pe

ligro serio para el cultivo.
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Cuadro 2. Malezas predominantes en zonas productivas de cultivos anua

les en EstelM, Nicaragua,
 

TIPO DE MALEZAS NOMBRE CIENTIFICO 


Melampodium divaricatum 
Sclerocarpus divaricatus 
Amaranthus spinosus 
Bidens pilosa 
Argemone mexicana 
Baltimora recta 
Ipomoea sp 
Boerhaavia sp 


Hoja Ancha Portulaca oleracea 

Desmodium tortuosum 

Physalis angulata 

Euphorbia hirta 

Ricinus communis 

Mimosa pudica 
Sida acuta 

Cucumis anguria 

Asclepias curassavica 


Cyperaceas 

Lepthochloa filiformis 

Cynodon dactylon 

Cenchrus sp 

Eragrostis sp


Hoja Angosta 	 Stenotaphrum secundatum 

Digitaria sp 

Chloris radiata 

Eleusine indica 

Hyparrhenia rufa 

Paspalum 	conjugatum 


NOMBRE COMUN
 

Flor amarilla
 
jalacate
 
bledo
 
aceitillo
 
cardo santo
 
flor aniarilla 
batatillo
 
hierba de puerco
 
verdol-ga
 
pega pepa
 
chimbomba
 
tripa de 	pollo
 
higuerillo
 
dormidera 
escobilla
 
pepinillo
 
viborona
 

Coyolillo, coquito
 
hierba hilo, pasto amargo
 
zacate de gallina
 
mozote
 

hierba San fqustln
 
gallito
 
grillo
 
paci de gallina
 
jaragua
 
trencilla
 

FUENTE: 	 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEBANZA.
 
PROYECTO DE SISTEMAS DE CULTIVO EN NICARAGUA. Informe t6cnico
 
1980. Turrialba, Costa Rica, 1981. 140 p.
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En el Cuadro 3 se presenta una lista de pat6genos identificados
 
en cultivos producidos en el Srea de Estell.
 

PLAGAS
 

Entre las especies cultivadas en el Area de Estell, el frijol es
 
el m~s atacado por los insectos y plagas afines. Las babosas (Va'inulus
 
plevejus) causaron p6rdidas considerables en ]a 6poca de siembra de pos
trera en 1979. En 1980 reapareci6 con mayor incidencia y afect6 tanto
 
la 6poca de siembra de primera corno de postrera (6).
 

Otras plagas del frijol de orden secundario son: Mosca Blanca
 
(Bemisia tabaci), Chicharrita (Empoasca sp), Minador (Liriomiza sp) e
 
insectos de ]a familia Chrysomelidae. Estos ltimos se presentan en Cau

pf (Vigna unguiculata).
 

Los cultivos de sorgo y maiz son afectados por el Cogollero (Spu
doptera sp). Se ha identificado a la Mosca del Cogollo (Silba pendula)
 
como la principal plaga del cultivo de la yuca, cuyo dao se localiza
 

en las yemas vegetativas.
 

En henequ6n se han encontrado dos especies del orden cole6pteros
 
identificados como Syphophorus sp y Strategus sp. 
 Ambas plagas locali
zan sus dahos en la base de las plantas, caus~ndoles la muerte.
 

En el Cuadro 4 se incluye una lista de las principales plagas que
 
afectan los cultivos en el Area de Estelf.
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Cuadro 3. Organismos pat6genos identificados en diferentes zonas de
 
producci6n de cultivos anuales de Estelf, Nicaragua.
 

CULTIVO 


Malz (Zea mays L.) 


Sorgo (Sorghum vulgare) 


Frijol Comdn (Phaseolus vulgaris) 

t
y Caup! (Vigna unguiculp a) 


Henequ~n (Agave sp) 


Linaza (Linum usitatissimun) 


Chilla (Salvia hispanica) 


Tomate (Lycopercicum esculentum) 


Repollo (Brassica oleracea var. 

capitata)
 

Papa (Solanum tubersosum) 


Yuca (Manihot esculenta) 


Ajo (Allium sativum) 


AGENTE CAUSAL
 

Helminthosporium turcicum
 
Puccinia polysora
 
Esclerospora sorghi

Puccinia 	sorghi
 
Fusarium 	sp
 
Cercospora sorghi
 
Esclerospora sorghi
 

Chaetoseptoria welmanii
 
Colletotrichum lindemuthianum
 
Thanatephorus cucumeris 
Uromyces 	phaseoli
 
Sclerotium sp
Isariopsis griseola 
Rhyzoctenia sp 
Fusarium 	sp
 

Botryodiplodia theobromae
 
Dothidella porryi
 

Colletotrichum lini
 
Thanatephorus cucumeris 

Ramularia sp
 

Dothiorella sp 

Phytophthora infestans
 

Alternaria brassicae
 

Fusarium 	sp
 

Cercospora sp
 
Botrytis sp
 

Alternaria porri
 

FUENTE: 	 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEHANZA.
 
PROYECTO DF SISTEMAS DE CULTIVOS EN NICARAGUA. Infone T6cni
co 1980. Turrialba, Costa Rica, 1981. 104 p.
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Cuadro 4. Plagas predominantes identificadas en diferentes zonas de
 
producci6n de cultivos anuales de Este!!, Nicaragua.
 

ZONA SlSTEMAS DE CULTIVO 

Gramfneas 

Sorgo (panoja) 

Frijol 
< 

N 

Gramineas-frijol 

Gramineas-frijol 

< Gramineas 

Maiz 

Sorgo 

Frijol 
< 

C) 
N1 

PLAGA
(Nombre Cientffico)
 

Elasmopalpus lignosellus
 

Rhopalosiphum maidis
 

Trichoplusia ni
 

Spodoptera frigiperda
 

Colaspis 	sp
 

Cerotoma 	sp
 

Diabrotica sp
 

Empoasca 	sp
 

Nodonota 	sp
 

Phyllophaga sp
 

Elasmopalpus lignosellus
 

Feltia subterr~nea
 

Phyllophaga sp
 

Rhopalosiphum maidis
 

Trichoplusia ni
 

Spodoptera frugiperda
 

Colopsis sp
 

Cerotoma sp
 

Diabrotica sp
 

Empoasca sp
 

Spodoptera sp
 

Bemisia tabaci
 

Vaginulus pleveius
 

Nodonota sp
 

FUENTE: 	 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEHANZA. PRO-

YECTO DE SISTEMAS DE CULTIVOS EN NICARAGUA. Informe de Avance
 
1978-1979. Turrialba, Costa Rica, 1979, 165 p.
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Servicios e Infraestructura de Apoyo
 

El 
servicio de apoyo a la producci6n es dirigido por el Estado en
 
forma diferenciada. El 
sector de la Pequeia y Mediana Producci6n (PMP)
 
recibe el mayor peso institucional 
con esfuerzos de integraci6n de ser
vicios 	a nivel de cooperativas. En el Area Propiedad del Pophlo (APP)
 
y el Area Privada (AP) el servicio se concentra principalmente en el
 
cr6dito.
 

CREDITO
 

En Nicaragua, la banca est6 nacionalizada y el cr6dito se rige en
 
base a procedimientos establecidos por el 
Sistema Financiero Nacional
 
(SFN). La parte agrfcola en los 'omponentes de Cr~dito Rural y Cr~dito
 
Bancario es 
cubierta por el Banco Nacional de Desarrollo (BND). Otros
 
bancos manejan el Cr6dito Bancario principalmente para dar respuesta a
 
los sectores APP y AP. El cr6dito Rural 
estg orientado al sector de ]a
 
PMP.
 

Entre el Banco Nacional de Desarrollo (BND) y Programas Campesinos
 
(PROCAMPO) del MIDINRA existe coordinaci6n para asignar el cr6dito a los
 
pequehos productores. PRO AMPO determina los sujetos posibles de cr6di
to y en forma mutua con el 
BNP se 	seleccionan los beneficiarios.
 

Las tasas de interns anual 
(*)por sector y tipo de cr~dito se se
falan a continuaci6n:
 

1. Sector PMP
 

Cr6dito 	Rural a corto y largo plazo a:
 
Cooperativas AgrTcolas Sandinistas (CAS) 
 8%
 
Cooperativas de Cr6dito y Servicio (CCS) 
 10%
 
Productor individual 13% 

(*) BANCO NACIONAL DE DESARROLLO. REGION ESTELI. Estadisticas. Estel, 
Nicaragua, 1982. Comunicaci6n personal. 
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2. Sector AP y APP 

Cr~dito Bancario: A corto plazo 17% 

A largo plazo 16% 

La asignaci6n de cr6dito no obedece a criterios de ordenamiento de
 

cultivos en el tiempo y espacio. Este es otorgado para siembra de mono
cultivos en el ciclo reproductivo y no se considera el a~io agricola.
 

Respecto a] volumen de financiaiento, el cr6dito rural otorgado
 
en el Departamento de Esteli ascendi6 a 5.533,8 miles de US d61ares. El
 
Municipio de Pueblo Nuevo percibi6 una asignaci6n de cr~dito en el orden
 
de 2.066,1 miles de US d6lares, seguido en orden de iniportancia por los 
Municipios de Condega, Esteli, San Juan de Limnay y La Trinidad.
 

El jrea de siembra de inaiz tuvo una asignaci6n de crdito de 3.217,2 
miles de US d6lares, superior al observado para frijol y sorgo. 

Respecto a] tipo de organizaci6n, la Cooperativa de Cr6dito y Ser
vicio absorbe un monto de cr6dito de 2.847,4 miles de US d6ares, que
 
es superior al volumen percibido por el resto de organizaciones.
 

En los Cuadros 5 y 6 se seala el drea financiada de granos b~si

cos por tipo de organizaci6n y municipio del Departamento de Esteli.
 

ASISTFNCIA TECNICA
 

Las politicas del sector agropecuaria deterninan la competencia de 
PROCAMPO para asistir principalmente a los productores organizados en co

operativas, En el maiieJo y producci6n de sus cultivos. Los sujetos bene
ficiarios pertenecen al 3ector de la Pequefa y Mediana Producci6n (17). 
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Cuadro 5. Area financiada de granos bdsicos por tipo de organizaci6n y

Municipio del Departamento de Estelf en 
el ciclo agricola

1980-1981. Nicaragua, 1981.
 

MUNICIPIO TIPO DE AREA FINANCIADA (Ha

ORGANIZ* MAIZ 
 FRIJOL7 SORGO TOTAL
 

ESTELI 
 AI 107 138 13 258
 
CCS 717 1.254 113 2.084
 
CAS 214 139 8 361
 
Sub-Total 1.038 1.531 
 134 2.703
 

PUEBLO NUEVO 
 AI 377 
 672 89 1.178
 
CCS 994 360 177 
 2.031
 
CAS 1.259 
 37 11 1.307
 
Sub-Total 2.630 1.569 
 277 4.476
 

SAN JUAN DE LIMAY Al 
 46 5 19 
 70
 
CCS 46 0 16 62

CAS 1.974 260 892 3.126
 
Sub-Total 2.066 265 927 3.258
 

LA TRINIDAD 
 AI 
 39 146 10 195
 
CCS 328 
 101 37 466
 
CAS 38 101 0 139
 
Sub-Total 405 348 47 800
 

CONDEGA 
 AI 87 
 729 25 841
 
CCS 
 912 798 104 1.814
 
CAS 23 
 22 13 58
 
Sub-Total 1.022 1.549 
 142 2.713
 

DEPARTAMENTO 
 AI 656 1.690 156 2.502
 
CCS 2.997 3.013 447 6.457
 
CAS 3.508 559 924 4.991
 

T 0 T A L 
 7.161 5.262 1.527 
 13.950
 

(*) AI = Agricultores Individuales 
CCS = Cooperativas de Cr~dito v Servicio 
CAS = Cooperativa Agricola Sandinista 

FUENTE: BANCO NACIONAL DE DESARKOLLO. REGIONAL ESTELI. 
 Cr~dito Rural
 
otorgado en el ciclo agrTcola 1980-1981, Esteli, Nicaragua,

1981. Comunicaci6n personal.
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Cuadro 6. Volumen de cr6dito para granos b~sicos por tipo de organiza
ci6n y Municipio del Departamento de Esteli, en el ciclo agri
cola 1980-1981. Nicaragua, 1981.
 

TIPO DE MONTO DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO TIPO DE 

ORGANIZ 

(en miles 
MAIZ 

de US d6l
FRIJOL 

ares) 
SORGO 

TOTAL 
Us $ 

ESTELI AI 
CCS 
CAS 
Sub-Total 

56,5 
378,5 
113,4 
5487, 

49,5 
450,2 
50,1 

54-9,8 

5,2 
46,2 
3,2 

54,6 

111,2 
874,9 
166,7 

1.152,1 

PUEBLO NUEVO AI 
CCS 
CAS 
Sub-Total 

199,3 
525,1 
664,9 

1.389,3 

241,2 
308,7 
13,4 

563,3 

36,7 
72,5 
4,3 

113,5 

477,2 
906,3 
682,6 

2.066,1 

SAN JUAN DE LIMAY AI 
CCS 
CAS 
Sub-Total 

24,5 
24,2 

477,1 
525,8 

1,8 
i,0 

93,3 
95.1 

7,8 
6,6 

167,6 
182,0 

34,1 
30,8 

238,0 
802,9 

LA TRINIDAD AI 
CCS 
CAS 
Sub-Total 

20,5 
173,3 
20,0 

213,8 

52,6 
36,4 
36,4 

125,4 

4,0 
15,3 
0,0 

19,3 

77,1 
225,0 
56,4 

358,5 

CONDEGA AI 
CCS 
CAS 
Sub-Total 

46,1 
481,5 
12,3 

539,9 

261,6 
286,4 

7,8 
555,8 

10,1 
42,5 
5,2 

57,8 

317,8 
810,4 
25,3 

1.153,5 

Al 346,9 606,7 63,8 1.017,4
DEPARTAMENTO 
 CCS 1.582,6 1.081,7 
 183,1 2.847,4
 
CAS 1.287,7 201,0 180,3 1.669,0
 

T 0 T A L 
 3.217,2 1.889,4 427,2 
 5.533,8
 

(*) AI = Agricultores Individuales
 
CCS = Cooperativa de Cr6dito y Servicio
 
CAS = Cooperativa Agricola Sandinista
 

FUENTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO. REGIONAL ESTELI. 
 Cr6dito Rural
 
otorgado en el ciclo agricola 1980-1981. Esteli, Nicaragua,

1981. Comunicaci6n personal.
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PROCAMPO o Programas Campesinos del MIDINRA tienen acci6n sobre
 

organizaci6f de cooperativas, orientaci6n sobre canales de comercializa

ci6n, precios de insumos y productos, cr~dito y politicas de reforma
 

agraria y producci6n.
 

En el presente no existe una metodologia definida de asistencia
 

t~cnica a la Pequefa y Mediana Producci6n, ni tampoco se observa un ni

vel de coordinaci6n efectivo con la linea de investigaci6n agricola.
 

Sin embargo, PROCAMPO ha iniciado esfuerzos tendientes a proveer un se

guimiento y evaluaci6n, principalmente a cooperativas de servicios.
 

El servicio de asistencia t~cnica a los pequeios y medianos pro

ductores, es cubierto por 30 t~cnicos de PROCAMPO. Esta acci6n se orien

ta a zonas de mayor concentraci6n de campesinos que cuentan con vias de
 

penetraci6n motorizada.
 

La asistancia t~cnica llega a 4.787 agricultores asociados en coo

perativas (*).
 

ORGANIZACION CAMPESINA
 

La organizaci6n campesina es una labor ejercida por Programas Cam

pesinos (PROCAMPO-MIDINRA), y es aplicada a pequeios y medianos produc

tores mediante el soporte educativo y politico de la acci6n colectiva y
 

el apoyo cooperativo, el acopio de servicios, insumos y productos.
 

Los tipos de organizaci6n manejados por PROCAMPO (17) y sus defi

niciones respectivas se presentan a continuaci6n:
 

(*) MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REFORMA AGRARIA. PROGRAMAS
 

CAMPESINOS REGION I LAS SEGOVIDS. Estadisticas. Estell, Nicaragua, 

1982. Comunicaci~n personal.
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1. Cooperativa Agricola Sandinista (CAS). 
 Se identifican por realizar
 
una actividad colectiva ce 
producci6n de campo, percibiendo en for
ma cooperativa el cr6dito y otros servicios.
 

2. Cooperativa de Cr6dito y Servicios (CCS). 
 Se caracteriza por ejer
cer una actividad individual de producci6n de campo, pero obtienen
 
en forma conjunta el cr6dito y otros servicios agricolas.
 

Otros tipos de organizaci6n se conocen en 
el Area como: Colectivos
 
de Trabajo (CT) y Grupos Informales (GI). Estos no tienen una definici6n
 
clara y reciben un soporte menor de servicios por parte del Estado.
 

La cooperativizaci6n cuenta con el 
empuje de dos organismos de ma
sas: 
 La Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y la Asocia
ci6n de Trabajadores del Campo (ATC). La coordinaci6n de PROCAMPO con
 
estos organismos de masas hace mis efectiva la organizaci6n y gesti6n co
operativa.
 

En el Cuadro 7 se presentan las cooperativas existentes en el Area
 
de Estelf. En total 
son 232, pero con niveles bajos de organizaci6n.
 

CAPACITACION
 

La capacitaci6n estA orientada al 
conocimiento y mejoramiento de
 
niveles t6cnicos de producci6n agrfcola.
 

En el 
sector de la Pequefia y Mediana Producci6n esta Area es asumi
da por PROCAMPO y determina una variable adicional para la promoci6n de
 
formas superiores de organizaci6n productiva.
 

La Direcci6n General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Desarro
lio Agropecuario y Reforma Agraria es responsable de implementar la capa
citaci6n t6cnica en el Area Propiedad del Pueblo (17).
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Cuadro 7. Organizaciones agricolas existentes en el 
Departamento y Mu
nicipios de EstelI, Nicaragua, 1982.
 

MUNICIPIO 
 TIPO DE ORGANIZACION* TOTAL
 
CAS CCS CT GI
 

La Trinidad 
 0 27 7 0 34
 

EstelI 
 16 52 13 0 81
 

Condega 
 3 31 
 5 0 39
 

Pueblo Nuevo 
 6 27 0 0 33
 

San Juan de Limay 
 0 29 5 11 45
 

DEPARTAMENTO 
 25 166 30 11 232
 

(*) CAS = Cooperativa Agr~cola Sandinista 
CCS = Cooperativa de Cr6dito y Servicio 
CT = Colectivos de Trabajo 
GI = Grupo Informal 

FUENTE: 
 MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REFORMA AGRARIA.
 
PROGRAMAS CAMPESINOS REGION I LAS SEGOVIAS. 
 Estadistica. EstelT, Nicaragua, 1982. Comunicaci6n personal.
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DOTACION DE INSUMOS
 

El canal de distribuci6n mds directo a los pequefos y medianos pro
ductores estS constituida por la red de agencias de la Enpresa Nacional de
 
Productos Agropecuarios (PROAGRO). Otras redes se han establecido con
 
]a ubicaci6n de Expendios Rurales de la Empresa Nacional de Alimentos
 
BAsicos (ENABAS) y agencias de empresas mixtas y privadas exstentes en
 

el Area.
 

ACOPIO Y DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
 

El Estado ejerce una participaci6n y control amplio sobre la cap
taci6n y distribuci6n de la producci6n agricola del paTs. En el ramo de
 
granos b~sicos, ENABAS tiene asignada esta funci6n.
 

En 1981, ENABAS realiz6 una captaci6n de 150,2 miles Tm de granos
 
b~sicos, o sea 34,5% de la producci6n generada en el paTs (17), En el
 
Departamento de Esteli se ,egistr6 una acaptaci6n de 4,4 miles de Tin. Es
te 6]timo dato correspond,: al periodo agosto de 1981 a junio de 1982 (*).
 

La captaci6n la ejerce ENABAS a trav6s de los Dep6sitos Agricolas
 
Cantonales (DAPs), 
Centros de Compras y Centros de Acopio Intermedio
 
(CAIs). En el Cuadro 8 se presentan las unidades de acopio por munici
pio en el Departamento de Esteli.
 

Para responder a] consumo de granos b~sicos, ENABAS cuenta con cua
tro canaleq de distribuci6n, que son: Expendios Populares, Expendios Ru
rales (tRCAIs), Ventas Ambulantes y Entes Estatales.
 

Para la compra de granos b~sicos, existen precios de garantia, y
 
su venta es establecida por precios de subsidio (17).
 

(*) EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS BASICOS. OFICINA DE ESTELI. 
 Estadis
ticas. Estel, Nicaragua, 1981. Comunicaci6n personal.
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Cuadro 8. Centros de acopio y comercializaci6n de productos alimenti
cios manejados por ENABAS* en el Departamento y Municipios
 
de EstelI, Nicaragua, 1982.
 

MUNICIPIO 
 TIPO DE ORGANIZACION**
 
CAII/ ARCAI-'/ DAP1/ TOTAL
 

La Trinidad 
 7 1 8 

Estelf 8 - 1 9 

Condega 7 13 11
 

Pueblo Nuevo 5 1 1 7
 

San Juan de Limay 3 
 - 1 4 

OEPARTAMENTO 
 30 4 5 39
 

* ENABAS = Empresa Nacional de Alimentos Bdsicos 

** 1/ CAI = Centro de acopio inter nedio 

2/ ERCAI = Expendio Rural y Centro de acopio intermedio
 

3/ DAP = Dep6sitos agrfcolas cantonales
 

FUENTE: EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS BASICOS. DIRECCION DEPARTAMENTAL
 
ESTELI. Estadisticas. Esteli, Nicaragua, 1982. Comunicaci6n
 
personal.
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INFRAESTRUCTURA
 

La infraestructura principal 
de soporte a la agricultura es de al
macenamiento y red vial. A continuaci6n se explica cada uno de estos
 
componentes.
 

ALMACENAMI ENTO
 

El Area Estelf cuenta con una 
red de cinco Dep6sitos Agrfcolas Po
pulares (DAPs), que pertenecen a la Empresa Nacional de Alimentos Bgsi
cos (ENABAS). 
 Estos DAPs tienen servicio integrado de almacenamiento y
 
secamiento y se encuentran distribuidos por municipio. Esta infraestruc
tura estatal provee al Area una capacidad de almacenamiento y secado de
 
granos bdsicos de 6.128,0 Tm y 203,4 Tm/24 horas, respectivamente.
 

Cada DAP tiene una capacidad de almacenamiento de 1.089,4 Tm y su
 
estructura la componen: seis silos metAlicos, un elevador, una secadora
 
(40,7 Tm/24 horas), pesas y plataformas. Complementariamente e integra
do a los DAPs de los municipios de PUeblo Nuevo, La Trinidad y Esteli,
 
existen bodegas de almacenamiento para 681,0 Tm. Esto es, 227,0 Tm por
 
DAP (17,18).
 

RED VIAL
 

La carretera Panamericana es la principal via de acceso en el 
Area
 
de Esteli. Esta via la atraviesa de norte a sur en una longitud total
 
de 69,1 km. de pavimento.
 

Datos de 1981 (11) reflejan una infraestructura de caminos rurales
 
para el Area, as!: 233,7 km de trdnsito automotor todo tiempo y 367,4 km
 
s6lo en estaci6n seca. 
 La red vial del Area Estell totaliza 670,2 km,
 
incluyendo la parte pavimentada.
 



- 38 -

MADRIZ
 
SAWNLA S ,L 6 EOA11wen" 

t4 ',nto. RD"4k)I "4-.,"4 " - " . . ." IA'JOS "'-eV gLC.'*" 

H'OWMADRIZ 

. ,( I * : L//P5'L *: 

* , E A 5 ,°. , ° 5 , , ,-," 

APAA/ 5- Z CON3VAo iL ,. 4A )*A5 a 
' 

,14W! F4 fye *:fwe C.,Jomo 

•*/ ,D G£jI . ;, 
J 

.... LO S 

Lu Y.05 C 7Z 41 .. 

Ql - I A yc ,A .. ... 44 W• ]'., ... 

3 pcz! - 3x" * r- " "*, 

tEL dAYI" NA" / ,- " -. . . "" 

7a.LSILAV.4~4 P,4 '*-DILL E4 6 / rv / 

N, 

/4"11". 

1U AL V..A ...... 

RED VIAL 

C. PA VIMEN TADA - C.REVESTIDO- - - -ll 

CTierrtodotiempo-- -- CABECERA DEPARTAMENTAL( . . 
C.Tierrotempo se.o ----CABECERA MUNICIPAL 0 

MI DN R A 
REGION / "LAS SEGOV/AS" 

MAPA DE RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTELI 

ESCALA 1:400.000 
1982 

FIGLIRA 5 Red vial del Area de estudio. 



- 39 -

El Municipio de Estell posee la mejor y mayor red vial del Area, 
seguido de Pueblo Nuevo y Condega. Los municipios de La Trinidad y San
 
Juan de Limay tienen red menor de caminos rurales. En las Figura 
 5 se
 
presenta una descripci6n cualitativa de la red vial 
existente en cada 
Municipio del Departamento de Estell (*). 

Producci6n Pecuaria
 

La actividad pecuaria es 
de desarrollo incipiente, tanto en la Mi
nea de leche como en la de carne. Los niveles de productividad son ba
jos, determin~ndose una productividad de leche promedio de 0,89 It/dia/
 

vaca.
 

Las explotaciones o fincas pecuarias 
son de manejo extensivo (0,27
 
UA hal). El pastoreo de los animales se realiza 
en greas con mayor pro
porci6n de pastos naturales y en algunas excepciones predomina el 
Jara
gua (Hyparrhenia rufa, Staph) o el 
Guinea (Panicum maximum, Stapt).
 

EstadTsticas de 1974 sealan que el 
Municipio de Esteli poseia la
 
mayor poblaci6n de ganado en el 
orden de 22,186 UA. La poblaci6n mas
 
baja de 5.665 correspondla al Municipio de Pueblo Nuevo (12).
 

La producci6n pecuaria en 
conjunto con la actividad agrTcola parti
cipan en 33,2% del PIB del Departamento de Esteli (1).
 

Producci6n No Agropecuaria
 

El recurso natural minero es pobre y la actividad s6lo participa
 
en 0,1% del PIB departamental. 
 La actividad se concentra en minas de
 
marmolina y canteras (1,18).
 

(*) 
 MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REFORMA AGRARIA. 
 REGION
 
I LAS SEGOVIS. Red vidl eel Departamento de Estell. Estel, Ni
caragua, 1982, 
 Es 1: 400.000
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En lo que respecta al sector secundario, la industria principal
mente del 
tabaco, participa en 23,1% y la construcci6n y viviendas en
 
9,2% del PIB.
 

Limitaciones a Nivel de Informaci6n en el 
Area
 

La informaci6n secundaria utilizada pa.-a describir en forma gene
ral el Area de estudio del 
Proyecto Piloto CATIE-FIDA "Investigaci6n pa
ra el 
Desarrollo de TecnologTa Agricola en Areas EspecTficas" es muy li
mitada. 
 La mayor parte de ella requiere actualizaci6n, lo cual podrTa
 
justificarse en 
parte, por la evol'ici6n socioecon6mica que ha tenido el
 
pais en los Gltimos tres ahios.
 

Entre las limite-ones encontradas se puntalizan las siguientes:
 

1. En el 
sector agrfcca se observa poca infomaci6n actualizada
 
principalmente sobre las fincas, sus 
recursos y sistemas producti
vos. Es necesario complementar adem~s, informaci6n sobre malezas,
 
insectos-plagas y enfermedades de los sistemas de producci6n exis
tentes.
 

2. En otros 
sectores de orden social existen estadisticas deficientes
 
sobre servicios e infraestructura de apoyo social y productivo a
 
la poblaci6n.
 

Informaci6n encontrada s6lo permiti6 una generalizaci6n de las ca
racteristicas del Area de Esteli, 
lo cual no es suficiente para orientar
 
el Proyecto Piloto CATIE-FIDA para el desarrollo e impacto de tecnologTa
 
agricola eficiente. Es necesario complementar esta informaci6n con los
 
recursos y el 
ambiente en que operan los pequefos agricultores. Esto
 
llevarfa a seleccionar una Area especifica id6nea, para la planificaci6n
 
y ejecucu6n de la investigaci6n agricola.
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Para cubrir esta deficiencia, se requiri6 de la realizaci6n de una
 
encuesta, cuya metodologia y resultados se explican en el capftulo que
 
sigue.
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III. CARACTERISTICAS DE LAS FINCAS
 

La finca comro unidad de observaci6n perinite definir par~metros mis
 
acertados para el diseio de sistenas productivos apropiados a las condi
ciones de manejo y recursos de los agricultores.
 

Este capitulo c."lprende una explicaci6n y anflisis de los recursos
 
y actividades productivas practicadas en 
las fincas por los pequehos agri
cultores del 
Departamento de EstelT, Nicaragua. Esta caracterizaci6n se
 
observa en el orden que sigue.
 

Generalidades de la encuesta y objetivos
 

El desarrollo de la 
encuesta en fincas pequehas de Esteli se orien
t6 con los prop6sitos siguientes:
 

1. 	 Determinar y analizar ]a situaci6n actual de 
recursos en las fin

cas de los pequehos agricultores.
 

2. 	 Conocer el ambiente en que los agricultores ianejan y desarrollan
 

las actividades productivas de las fincas.
 

3. 	 Conocer los sistemas productivos que practican y determinar aque
llos que son de mayor importancia por su uso y generalizaci6n en
 

las fincas.
 

Detectar los principales factores limitantes de la productividad
 

ce los sistemas productivos.
 

5. 	 Conocer el uso que el a(ricultor hace de los recursos e insumos
 
agricolas en el manejo de los sistemas productivos.
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Todo este conocimiento con la finalidad siguiente:
 

a. 	 Generar infornaci6n b~sica para el diseho de alternativas t~cnicas
 
y/o tecnol6gicas tendientes a mejorar la eficiencia productiva y
 
econ6micas de los sistemas de producci6n de cultivos anuales de
 

las fincas y,
 

b. 	 Promover criterios que contribuyan a una planificaci6n de la in
vestigaci6n m~s acorde a los intereses y condiciones en que operan
 
los pequehos agricultores. Esto como un aporte mcLodol6gico a las
 
instituciones nacionales en su 
empero por mejorar el nivel de vida
 
de los pequeos agricultores.
 

La encuesta se desarroll6 en cinco greas especificas o municipios
 
del Departamento de Esteli, entre el 5 y 23 de abril de 1982. Para la de
terminaci6n de la muestra se emple6 la 
t6cnica del "Marco Muestral" (*).
 

El muestreo deternin6 31 comunidades que representan el 
16,8% del
 
total de comunidades agricolas identificadas en el Departamento de Este-

If (**). 
 Se entrevistaron 185 agricultores. En el trabajo particip6
 
personal del Proyecto CATIE-FIDA "Investigaci6n para el Desarrollo de
 
Tecnologia Agricola en Areas Especificas", de la Direcci6n Regional de
 
Programas Campesinos de Esteli (PROCAMPO) y del Banco Nacional de Desa
rrollo (BND); (Cuadro 47 del Ap6ndice A.).
 

El procesamiento y anglisis de la encuesta lo realiz6 personal del
 
Programa de Producci6n Vegetal del CATIE y del Proyecto CATIE-FIDA. El
 
procedimiento fue en 
parte manual y en p,rte con la ayuda de un computa

dor.
 

(*) HOUSEMAN, E.E. 
Area frame sampling in agriculture. WashingtonD.C.
 
U.s,. Department of Agriculture. Statistical Reporting Service NR 
20.
 
1975. 79 p.
 

(**) MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REFORMA AGRARIA. 
 REGION I
 
LAS SEGOVIAS. DIVISION DE PLANIFICACIONi. Estadisticas. 
 Este]!,
 
Nicaragua, 1982. Comunicaci6n personal.
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Ubicaci6n de la Encuesta
 

Cinco Areas especificas o Municipios del Departamento de Esteli
 
(EstelT, La Trinidad, Pueblo Nuevo, Condega y San Juan de Limay) consti
tuyeron el marco objetivo del Proyecto CATIE-FIDA.
 

De acuerdo a la estructura administrativa de la Junta de Gobierno
 
de R-.instrucci6n Nacional de Nicaragua, el Departamento de Esteli 
se
 
ubica en la Regi6n I "Las Segovias". Especificamente, este Departamen
to se localiza entre las coordenadas 12'58' y los 13022 ' de latitud nor
te y los 86014 ' y 860 36' de longitud oeste.
 

El Departamento tiene una superific~e de 2.173 km2 La poblaci6n
.
 
estimada en 1981 fue de 110.076 habitantes, de los cuales el 59.1% vi

ven en la zona rural (11).
 

Las caracteristicas geogrAficas, biofisicas y socioecon6micas del
 
Departamento de Estelf, fueron cubiertas en el CapTtulo II del presen

te documento.
 

Muestreo y Distribucion de la Muestra
 

Previo al muestreo se estudiaron mapas y hojas topogrAficas del De
partamento y Municipio de Esteli. Tambi~n se estudiaron mapas de ubica
ci6n de comunidades campesinas para cada Municipio. El marco objetivo
 
del Proyecto CATIE-FIDA comprende cinco Areas de muestreo, que son los
 
Municipios de Estell, La Trinidad, Pueblo Nuevo, Condega y San Juan de
 

Limay.
 

Una vez revisada la informaci6n existente, se procedi6 a ubicar y
 
levantar una lista de comunidades campesinas por Area o Municipio. Esto
 
se efectu6 para establecer unidades de muestreo. El tamaho de estas uni
dades de muestreo ccrrespondi6 a un 10% de las comunidades li-tadas para
 
los municipios de Esteli, La Trinidad y Condega y de 30% para Limay y
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Pueblo Nuevo. 
 En estas dos Oltimas Areas, la mayor proporci6n de comu
nidades obedeci6 a la importancia que tienen como "Polo de Desarrollo
 
de Reforma Agraria". 

Posteriormente, dentro de cada unidad de muestreo y dependiendo de
 
la concentraci6n de agricultores e infraestructura vial, se selEcciona
ron en forma seni-dirigida las comunidades para realizar las 
encuestas.
 
La muestra final comprendi6 de 3 a 12 comunidades por Area o municipio,
 
corri6ndose 6 entrevistas por comunidad, para un total 
de 185 agricul
tores entrevistados en el Departamento de Esteli. La distribuci6n de
 
la muestra por Area o Municipio del Departamento de Estell se observa
 
en el Cuadro 9.
 

La poblaci6n de estudio corresponde a estratos de fincas de 0,35 a
 
35,0 hect~reas y donde el agricultor jefe de familia trabaja a] 
menos 6
 
meses en el afio. 
 Este criterio est6 acorde con criterios instituciona
les de Gobierno en relaci6n al sector campesino caracterizado como peque

fio productor (17).
 

Recursos de la Finca
 

El sistema finca como unidad de producci6n contiene componentes fl
sicos, bi6ticos y socioecon6micos, que interact~an entre s! y con el 
me
dio externo. Esto hace que su evo:',,ci6n dependa de la complejidad que
 
exista en el 
ntmero de componentes, funciones e inter-relaciones dentro
 

y fuera del sistema.
 

El conocimiento general de la finca coipn unidad de observaci6n pue
de determinarse en t~rminos de la calidad y cantidad de recursos y la 
ca
pacidad de manejo de 6stas por el agricultor. Asi, tenenos que para ob
te!,er una configuraci6n general de la finca, sera necesario conocer los
 
recursos Tierra,Capital, 
Mano de Obra y Capacidad Administrativa del
 

agricultor.
 



Cuadro 9: 
 Areas de concentraci6n de pequehos agricultores, comunidades identificadas y muestreadas,
agricultores entrevistados por comunidad y encuestas realizadas por area en el 
Departamen
to de Esteli, Nicaragua, 1982.
 

Area o 

Municipio 


Estelf 


La Trinidad 


Pueblo Nuevo 


Condega 


Limay 


DEPARTAMENTO 


N2 
comunidades 

identificadas 

en el area 


50 


36 


40 


34 


25 


185 


N2 
comunidades 

establecidas 


para muestreo 


5 


4 


12 


3 


7 


31 


(*) 
Se anul6 una encuesta por informaci6n deficiente obtenida 


quedaron 17 encuestas efectivas.
 

N2 
agricultores
 
entrevistados 

por comunidad
 

6 


6 


6 


6 


6 


6 


N2 de encuestas
 

30
 

24
 

72
 

18*
 

42
 

185
 

en la encuesta con el agricultor;
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En los capTtulos que siguen se tratarg de analizar los 
recursos ac
tuales de la finca, sus niveles de interacci6n y las interacciones c'n
 
otros recursos externos como sistema de informaci6n e infraestructura de 
servicios.
 

Recurso Tierra
 

Este capftulo contiene un anglisis cuantitativo del recurso tierra
 
presente en fincas pequehias, su uso y distribuci6n por areas o Municipio
 

del Departamento de EsteIl,
 

DISTRIBUCION Y TENENCA DE LA TIERRA
 

En una poblaci6n de fincas menores o iguales a 35 ha se detcct6 una
 
tendencia a concentraci6n de tierra en el estrato de fincas mayores de
 
20 ha en los Municipios de Esteli, Pueblo Nuevo, Condega San Juan de
-


Limay.
 

El fndice de GINI revela que en el Area de La Trinidad, la concen
traci6n de la tierra es menor que en el 
resto de Areas encuestadas. El
 
Tndice de GINI en 
esta Area fue de 0,404 lo que indica una mejor distri
buci6n de la tierra entre ]cs agricultores. En las ,reas de Pueblo Nue
vo, Estell, San Juan de Limay y Condega se determinaron indices de GINI
 
o 0,552, 0,575, 0,602 y 0,635, respectivamente. En estas Areas se obser
va una tendencia mayor a concentraci6n del recurso tierra. Para el Depar
tamento se estim6 un indice de GINI de 0,567.
 

Los agricultores encuestados en su totalidad manejan fincas. 
 El ma
yor n6mero de fincas corresponde a un tamafio de menos de 2 6 menns de 10
 
ha, observgndose para este estrato una proporci6n de 80,9 y 77,7% para
 
las Areas de San Juar, de Limay y Pueblo Nuevo respectivamente. Siguen 
en su orden las fincas de EstelI (70,0%), La Trinidad (75,1%) y Condega 

(76,5%). 
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En el Cuadro 10 se observa la distribuci6n de la tierra por Area
 

y tamaho de la finca.
 

El total de agricultores encuestados afirmaron que dedican el 
re
curso tierra de la finca a la producci6n de cultivos anuales, fundamen
talmente granos bdsicos. Esta dedicaci6n de la tierra a cultivos anua
les es mds acentuada en el Area de Pueblo Nuevo (3,6 ha. finc 1 ) segui
da en orden de importancia por Esteli, La Trinidad, Condega y San Juan 
de Limay con 2,9, 2,8, 2,1 y 2,1 ha finca I, respectivamente. Para el
 
Departamento de Estelf se refleja un promedio de 2,9 ha finca1.
 

En t6rmino de uso de !a tierra, sigue en importancia la ga
naderia. La mayor proporci6n de agricultores que dedican parte del 
re
curso a la ganaderfa se ubican en La Trinidad (50,0%), seguido en orden
 
de importancia por Pueblo Nuevo (48,6%, Estell (40,0%), San Juan de Li

may (31,0% y Condega (29,4%).
 

El componente ganaderia cubre mayor superficie de tierra que la ac
tividad de cultivos anuales, dentro de la estructura promedio de la fin
ca por Area y departamento. 
 En a1 Cuadro 11 se presentan las caracterfs
ticas de la estructura promedio de las fincas por ArLas encuestada.
 

En relaci6n a la tenencia de la tierra, se observa una mayor canti-.
 
dad y propcrci6n de propietarios de fincas en Pueblo Nuevo (80,6%) que
 
es el resto de Areas encuestadas. En San Juan de Limay se determin6 que
 
un 42,9% de los agricultores entrevistados son propietarios, siendo en
 
Esteli el 50,0% en La Trinidad el 62,5% y en Condega el 76,5% de los
 
agricultores encuestados.
 

Tanto los agricultores propietarios como los no propietarios traba
jan la tierra en medierfa, esto en mayor proporci6n que la asignaci6n en
 
alquiler. La tierra trabajada en medieria es m6s usual entre los agri
cultores no propietarios de San Juan de Limay (40,5%). Entre los agri
cultores Propietarios es m~s generalizada en La Trinidad (29,2%) y Con

dega (35,3%).
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Cuadro 10. Estratificaci6n de las fincas por grea y tamao, segn la
 
tierra que manejan 185 agricultores entrevistados en EstelT,
 
Nicaragua, 1982.
 

AREA LIMITES DEL Agri- Superficie
ESTRATO (Ha) culto 	 Prolnedio Proporci6n Indice
Trabajada Fstrato 
 Sup. Total InI
 res -	 (Ha) (Ha) trabajada GINI* 

Esteli 	 Menos de 2 23,3 9,5 1,4 3,0

De 2 a menos de 5 26,7 20,7 2,6 6,6

De 5 a menos de 10 20,0 6,3
38,0 	 12,1 0,575

De 10 a menos de 20 13,3 	 15,9
63,7 20,3

M~s de 20 16,7 181,6 36,3 57,9
 

La Tri-	 Menos de 2 16,7 6,0 1,5 
 3,5

nidad 	 De 2 a menos de 5 29,2 22,9 
 3,3 13,3


De 5 a menos de 10 29,2 49,7 
 7,1 28,8 0,404

De 10 a menos de 20 16,7 52,0 13,0 30,1

Mgs de 20 8,3 42,1 21,1 24,4
 

Pueblo Menos de 2 23,6 18,5 1,i 3,1

Nuevo De 2 a menos de 5 31,9 74,9 3,3 
 12,5


De 5 a menos de 10 
 22,2 113,5 7,1 18,9 0,552

De 10 a menos de 20 9,7 96,0 13,7 
 16,0

Mis de 20 12,5 298,6 33,2 49,6
 

Condega 	 Menos de 2 52,9 10,1 1,1 7,9

De 2 a menos de 5 11,0 4,6 2,3 3,6

De 5 a menos de 10 11,8 14,0 
 7,0 10,9 0,635

De 10 a menos de 20 11,8 34,4 17,2 26,9
 
MAs de 20 11,8 64,9 32,5 50,7
 

Limay 	 Menos de 2 33,3 16,5 1,2 5,5

De 2 a menos de 5 33,3 39,8 2,8 
 13,2

De 5 a menos de 10 14,3 38,9 6,5 
 12,9 0,602

De 10 a menos de 20 7,1 40,8 13,6 13,6

M~s de 20 11,9 164,5 32,9 54,7
 

Menos de 2 27,6 60,6 1,2 1,0

DEPAR- De 2 a Menos de 5 29,2 162,9 
 3,0 10,7

TAMEN- De 5 a menos de 10 20,0 254,1 6,9 16,8 0,567

TO. De 10 a menos de 20 10,8 286,9 14,3 18,9


MAs de 20 12,4 751,7 32,7 49,6
 

(*) Indice GINI calculado por Areas y para todo el Departamento de Estell. 



Cuadro 11. 
 Estructura promedio de la finca por drea, segGn informan 185 agricultores encuestados
 
en EstelI, Nicaragua, 1982.
 

USO DE LA TIERRA 

Cultivos Anuales 

Cultivos Perennes 

GanaderTa 

Bosques 

Sin uso 

En medieria 

En alquiler 

ESTELI 
Agricultores Superficie 

que informan Media* 
N2 % ha 

30 100,0 2,9 

3 10,0 1,3 

12 40,0 15,3 

2 6,7 6,3 

2 6,6 9,8 

1 3,3 7,0 

0 0,0 0,0 

LA TRINIDAD 
Agricultores Superficie 

que informan Media* 
N2 ha 

24 I00,0 2,8 

1 4,2 0,7 

12 50,0 6,5 

4 16,7 2,8 

2 8,3 4,6 

0 0,0 0,0 

1 4,2 5,6 

PUEBLO NUEVO 
Agricultores Superficie 

que informan Media* 
N2 %ha 

72 100,0 3,6 

2 2,8 0,7 

35 48,6 8,1 

8 11,1 6,0 

1 4,2 4,2 

3 4,2 2,7 

0 0,0 0,0 

c 

* Corresponde a hectdreas en la finca por agricultor. 

(Contin~a) 



'Continuaci6n Cuadro 11)
 

Estructura promedio de la finca por Area, seg~n informan 185 agricultores encuestados en
 
Esteli, Nicaragua, 1982. 

CONDEGA 
 LIMAY 
 DEPARTAMENTO 
USO DE LA TIERRA Agricultores Superficie Agricultores Superficie Agricultores Superficie
que informan Media* 
 que informan Media* 


N2 
que informan Media*
% N2
ha 
 ha N2 ha
 

Cultivos Anuales 17 100,0 2,1 42 100,0 2,1 185 100,0 2,9 

Cultivos Perennes 1 5,9 0,4 1 2,4 0,3 8 4,3 0,8 

Ganaderla 5 29,4 14,4 13 31,0 11,7 77 41,6 10,2 

Bosques 2 11,8 0,7 3 7,1 8,4 19 10,3 5,2 

Sin uso 4 23,5 0,5 1 2,4 27,3 10 5,4 5,9 

En mediarla 0 0,0 0,0 1 2,4 6,3 5 2,7 4,3 

En alquiler 1 5,9 2,1 0 0,0 0,0 2 1,1 3,9 

* Corresponde a hect~reas en la finca por agricultor.
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En general, el menor uso de tierra en medieria se observa en el
 
Area de Pueblo Nuevo y por a2quiler en las Areas de Estelf y La Trini
dad. En estas dos 6ltimas Areas, los agricultores sin tierra no infor

man recibir tierra en alquiler. En el Cuadro 12 se indican las carac
terfsticas de tenencia de la tierra en EstelI.
 

En sTntesis tenemos que el recurso tierra en el universo de fincas
 
estudiadas es m~s escaso entre los agricultores de San Juan de Limay, Es
teli, La Trinidad y Condega; pero esta situaci6n es mAs acentuada en San
 
Juan de Limay, donde existen m~s agricultores sin tierra y donde se ejer
ceunamayor proporci6n el uso de la tierra en fiedierfa, para trabajarla en 
cultivos anuales.
 

Los agricultores en su totalidad practican la producci6n de cultivos
 
anuales en sus fincas, principalmente granos bAsicos. La mayor propor
ci6n de area media de granos bAsicos de 3,6 ha, corresponde a las fincas
 

ubicadas en el area de Pueblo Nuevo.
 

La ganaderia es la actividad de segundo orden y ocupa, dentro de la
 
estructura media de las fincas encuestadas, una mayor proporci6n de area
 
(10,2 ha. finch 1). Este componente es mAs frecuente en fincas del Area
 

especifica de La Trinidad.
 

CALIDAD Y COSTO DE LA TIERRA
 

El Departamento de Esteli presenta una topografTa accidentada, con
 
relieve que va de ondulado a quebrado. Con valles intramontanos de pen
dientes planas o ligeramente onduladas (2). En estos valles los agricul
tores ubican fundamentalmente la producci6n de cultivos anuales.
 



Cuadro 12. 	 Agricultores encuestados, propietarios y no propietarios, que trabajan tierras en al
quiler y en medieria. Estell, Nicaragua, 1982.
 

AGRICULTORES QUE TIENEN TIERRA PROPIA 	 AGRICULTORES SIN TIERRA
 

TOTAL y alquilan y trabajan mds Que alquilan Que trabajan en

Total tierra tierra en med. Total tierra medieria
 

N2 
 N2 % N2 	 ; N2 N2 % 

Estell 15 50,0 2 6,7 6 20,0 15 50,0 0 0,0 5 13,3
 

La Trinidad 15 62,5 1 4,2 7 29,2 9 37,5 
 0 0,0 5 20,8
 

Pueblo Nuevo 58 80,6 11 15,3 9 12,5 14 19,4 3 4,2 8 11,1
 

Condega 13 76,5 1 5,9 6 35,3 4 23,5 2 11,8 2 :1,8
 

Limay 18 42,9 2 4,8 6 14,3 24 57,1 1 2,4 17 40,5
 

DEPARTAMENTO 119 64,3 16 8,6 34 18,4 66 35,7 6 3,2 36 19,5
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El grea total que form6 parte de la encuesta en Estell fue de
 
1516,2 ha. En 
esta superficie se detect6 que los agricultores manejan
 
536,5 ha en cultivos anuales, de los cuales el 
58,4% son terrenos pla
nos, el 23,8% ondulados y el 17,8% accidentados.
 

Los agricultores del 6rea de Pueblo Nuevo son 
los que dedican ma
yor proporci6n de terrenos planos (73,8%) a la producci6n de cultivos
 
anuales. A excepci6n del Srea de La Trinidad (53.7%) y Esteli (52,1%),
 
en el 
resto de las dreas encuestadas se informa una dedicaci6n mayor de
 
terrenos ondulados a accidentados para cultivos anuales. 
 En el Cuadro
 
13 se presentan los datos de relieve del 
terreno y proporci6n del irea
 
dedicada a la producci6n de cultivos anuales.
 

En la encuesta no se registraron costos de alquiler de tierra por
 
cuanto existe una ley reguladora de reforma agraria que lo fija en 14
 
US d6lares por he-t~rea y oor 5poca de siembra o ciclo vegetativo. Es
to es v~lido para cultivos anuales.
 

Resumiendo, la caracterfstica topogr6fica de los terrenos es mnis fa
vorable para los agricultores de Pueblo Nuevo que en el 
resto de dreas
 
encuestadas. Esto, acompahado de un costo de alquiler bajo, podria fa
vorecer una condici6n de mayor uso de la 
tierra. En segundo orden le si
guen Esteli y La Trinidad, donde el 
52,1 y 53,7% respectivamente, de los
 
terrenos trabajados en cultivos anuales son planos.
 

Recurso de Capital 

Para este anglisis el recurso Capital se diferenci6 en Capital Fijo
 
y Capital Circulante. El 
Capital Fijo comprende todos los bienes de in
versi6n, que se caracterizan por generar costos que no varian si 
se cam
bia la intensidad del sistema de explotaci6n. El Capital Circulante se
 
refiere al 
flujo de dinero en efectivo que ocurre durante el ciclo de
 
producci6n. Este flujo se da 
en dos "fas: las salidas y entradas de di
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Cuadro 13. Porcentaje de terrenos por tipo de relieve dedicados a la
 
producci6n de cultivos anuales, segn 185 agricultores en
cuestados de Estell, Nicaragua, 1982.
 

SUPERFICIE PORCENTAJE DEL TERRENO EN RELIEVE:
 
A R E A CULTIVOS ANUALES, ha
 

Encuesta Agricultor* Piano Ondulado Accidentado
 

Estelf 87,3 2,9 5?,1 38,2 9,6
 

La Trinidad 67,5 2,8 53,7 30,3 16,0
 

Pueblo Nuevo 259,0 3,6 73,8 18,5 
 7,7
 

Condega 
 35,8 2,1 33,6 20,9 45,4
 

Limay 
 89,2 2,1 40,9 18,9 40,1
 

DEPARTAMENTO 536,5 2,9 58,4 23,8 
 17,8
 

* Promedio de los agricultores que informan. 
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nero en efectivo.
 

Las salidas de dinero en efectivo que corresponde a compra de insu
mos o bienes de consumo. Las entradas de dinero en efectivo por venta
 
de productos, trabajos fuera de la finca y cr6dito.
 

Este concepto expuesto se ha tratado de aplicar en este an~lisis,
 
basAndose en los datos que proporcionaron los agri-ultores encuestados
 

en Estell. En lo que sigue se presentan algunos resultados sobre la
 

situaci6n de este recurso.
 

CAPITAL FIJO
 

Este anglisis comprende aquellos recursos como construcci6n, anima
les, fuerza de tracci6n y equipo agricola utilizado por los agricultores.
 

CONSTRUCC IONES
 

La infraestructura que informan los agricultorps corresponde a vi

vienda, corrales para manejo de ganado vacuno y construcciones para al
macenamiento de granos como bodegas, trojas y silos de metal galvaniza

do.
 

La totalidad de los agricultores entrevistados sefialan poseer vi

viendas. Una proporci6n del 81,6% dicen poseer casa de habitaci6n
 
(construcci6n parcial de ladrillos de cuarter6n) y el 18,4% informa que
 

tienen ranchos. Esto evidencia un nivel de desarrillo satisfactorio pa
ra el resguardo de la familia. El recurso aparentemente tiene un mayor
 
desarrollo cualitativo y cuantitativo en Pueblo Nuevo, donde , 93,1%
 
de los agricultores habitan casa cor cierta construcci6n. En orden de
 

importancia sigue La Trinidad, Esteli, Condega y San Juan de Limay, con
 
informes de 87,5, 83,3, 76,5 y 59,5% de casas, respectivamente. La ma

yoria de estas casas corresponden a estratos de fincas desde menos de 2
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a menos de 10 ha. En el estrato de fincas de 5 a menos de 10 ha, el
 
94,6% de agricultores informan casas de habitaci6n.
 

Tanto la infraestructura de almacenamiento como la de ganaderia es
 
incipiente. El recurso de almacenamiento proporcicnalmente es mayor en
 
Condega; sin embargo, es informado regulannente en Pueblo Nuevo, siendo 
]a construcci6n principal "la troja de bodega tradicional de los agri
cultores". Esta troja es utilizada por el 76,5%y el 30,6% de los agri
cultores de Condega y Pueblo Nuevo, respectivamente. En el Departamento
 
este tipo de construcci6n es mayoritario en fincas con tamafo de menos
 
de 2 ha, donde es informado por el 37,3% de los agricultores del estrato.
 

En ganaderia la construcci6n corresponde a corrales, la cual 
es es
casamente infonmada por los agricultores. En forma mfnima, el recurso 
es informado en Pueblo Nuevo (9,7%), La Trinidad (8,4%), Esteli (6,7%) 
y San Juan de Limay (4,8%). Los corrales se observan en estratos desde
 

5 a mds de 20 ha.
 

En general, la mayoria de agricultores poseen viviendas de ladri
llos con ciertc 9rado de construcci6n. La infraestructura de almacena
miento es escasa, predominando relativamente en Condega y Pueblo Nuevo. 
La construcci6n para ganaderia tambi6n es minima, pudi6ndose observar
 
en algunas fincas correspondientes a tamafo de 5 6 m~s hect~res (Cuadro
 

14 y 15).
 

ANIMALES
 

Este andlisis comprende ganaderia vactJna, caballos, cerdos y aves.
 
La poblaci6n avfcola es mayoritaria en las 185 fincas del universo estu
diado. En orden de importancia siguen la ganaderia vacuna, cerdos y ca

ballos.
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Cuadro 14. 	 Nimero y porcentaje de agricultores que informan construc
ciones en 185 fincas de Estell, Nicaragua, 1982.
 

A R E A TIPO DE CONSTRUCCION AGRICULTORES QUE
 
INFORMAN
 

%
N2 


Esteli 	 Casa 25 83,3
 
Rancho 5 16,7
 
Bodega 0 0,0
 
Troja 8 26,7
 
Corral 2 6,7
 

La Trinidad 	 Casa 21 87,5
 
Rancho 3 12,5
 
Bodega 3 12,5
 
Troja 1 4,2
 
Corral 2 8,4
 

Pueblo Nuevo 	 Casa 67 93,1
 
Rancho 5 6,9
 
Bodega 3 4,2
 
Troja 22 30,6
 
Corral 7 9,7
 

Condega 	 Casa 13 
 76,5
 
Rancho 4 23,5
 
Bodega 1 5,9
 
Troja 13 76,5
 
Corral 0 0,0
 

Limay 	 Casa 25 
 59,5
 
Rancho 17 40,5
 
Bodega 0 0,0
 
Troja 7 16,7
 
Silos* 3 7,1
 
Corral 2 4,8
 

Casa 151 81,6
 
Rancho 34 18,4


DEPARTAh2NTO Bodega 7 
 3,8
 
Troja 51 27,6
 
Silos* 3 1,6
 
Corra7 13 7,0
 

(*) Se refiere a silos construldos con l~mina de zinc, con una capacidad
 
de 0,25 Tm.
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Cuadro 15. N~mero y porcentajes de agricultores que infoman tener
 
construcciones, segin tamaio de fincas. Departamento de
 
Estelf, Nicaragua, 1982.
 

A R E A TIPO DE CONSTRUCCION AGRICULTORES QUE INFORMAN
 
N2 
 %
 

Menos de 2 ha 	 Casa 40 78,4
 

Rancho 15 29,4
 
Bodega 1 2,0
 
Troja 19 37,3
 
Corral 0 0,0
 

De 2 a menos de 5 ha 	 Casa 
 41 75,9
 
Rancho 9 16,7
 
Bodega 1 1,9
 
Troja 10 18,5
 
Corral 0 0,0
 
Silos* 2 3,8
 

De 5 a menos de 10 ha 	 Casa 35 
 94,6
 
Rancho 4 10,8
 
Bodega 3 8,1
 
Troja 9 24,3
 
Corral 5 13,5
 

De 10 a menos de 20 ha 	 Casa 
 16 80,0
 
Rancho 4 20,0
 
Bodega 2 10,0
 
Troja 6 30,0
 
Corral 2 10,0
 

M~s de 20 ha 	 Casa 19 82,6
 
Rancho 	 2 8,7
 
Bodega 	 0 0,0
 
Troja 	 5 21,7
 
Corral 	 6 26,1
 
Silo* 	 1 4,3
 

Casa 151 81,6
 
Rancho 34 18,4
 

DEPARTAMENTO 	 Bodega 7 3,8
 
Troja 51 27,6
 
Corral 13 7,0
 
Silos* 3 1,6
 

(*) Se refiere a silos construTdos con lamina de zinc, con una capaci
dad de 0,25 Tm.
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En el Area de San Juan de Limay el 88,1% de los agricultores poseen
 

aves en sus fincas, con un promedio de 8,2 animales por agricultor. En
 

segundo orden estAn los agricultores de Estell (86,7%) que informan 11,3
 
aves por agricultor; siguen los de La Trinidad (83,3%), Condega (82,4%)
 

y Pueblo Nuevo (75,0%) con 8,1, 18,1 y 11,3 aves por agricultor, respec

tivamente. Los informes tienden a aumentar proporcionalmente conforme
 

disminuye el tamaho de las fincas; sin embargo, la poblaci6n de aves por
 

agricultor tiende a ser mayor en la media que aumenta el tamahio de las
 

fi ncas. 

La ganaderla vacuna estA mAs generalizada entre los agricultores de
 

Pueblo Nuevo (69,4%), pero poseen en promedio s6lo 7,0 animales por agri

cultor. En EstelT informan el 63,3% de los agricultores, con un prome
dio de 8,0 animales. El n~mero de vacunos por agricultor tiende a aumen

tar en relaci6n al aumento de tamaFio de las fincas.
 

Los caballos son un recurso m~s generalizado entre los agricultores
 

de Condega (76,5%) y Pueblo Nuevo (58,3%), con un promedio do 2,0 y 1,6
 

animales por agricultor, respectivamente. Los animales por agricultor
 

tienden a aumentar en relaci6n al aumento de tamafio de las fincas. Sin
 

embargo, la posesi6n del recurso estA mas generalizada entre los agricul

tores del estrato de fincas menores de 2 ha.
 

Los informes de agricultores sobre cerdos son mAs frecuentes entre
 

agricultores del estrato de fincas de 5 a menos de 10 ha. Aqu! no se
 

observa una tendencia de frecuencia de informes en relaci6n al tamaho de
 

finca. S! se observa la tendencia a aumentar el ndmero de cerdos por
 

agricultor en relaci6n al aumento de tamaFho de las fincas. Los agricul

tores de Condega informan cerdos con mayor frecuencia.
 

Resumiendo, tenemos que la posesi6n de vacunos y aves, respectiva

mente, es mAs frecuente entre los agricultores de Pueblo Nuevo y San Juan
 

de Limay. La mayor proporci6n de informes de caballos y cerdos corres

ponde al Area de Condeqa. En qeneral. las fincas mas Deauehias tienen
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una frecuencia mayor de posesi6n de animales, pero la poblaci6n de ani
males por agricultor aumenta en relaci6n al tamaio de las fincas (Cua
dros 16 y 17).
 

FUERZA DE TRACCION,
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
 

El recurso bueyes y caballos fue incluTdo porque se conjuga con 
las
 
herramientas de labores que utiliza el agricultor en su finca. Tanto
 
los bueyes como caballos estgn computados en el sub-capitulo anterior.
 
Aqui s6lo observaremos la parte de herramientas y equipo.
 

La fuerza de tracci6n animal tiene su costo, pero no fue valoriza
do en la encuesta. Sin embargo, su valor y uso es una energia altamen
te necesaria en la labor agrTcola. As!, tenemos que los agricultores de
 
Pueblo Nuevo usan mayoritariamente bueyes para la labor de preparaci6n y
 
cultivo del terreno. En relacin a] tamafo de las fincas, Id tracci6n
 
mediante bueyes es m~s frecuente en el estrato intermedio de 5 a menos
 
de 10 ha, donde informan el 97,3% de los agricultores. El uso de caba
llos es m~s frecuente entre los agricultores de Condega y en las fincas
 
correspondientes a] estrato de m~s de 20 ha.
 

Los agricultores de Esteli (66,7%), La Trinidad (66,7%) y Pueblo
 
Nuevo (61,1%) poseen mayor4tariamente arado o rastra para la preparaci6n
 
del suelo. Menos del 50% de los agricultores de Condega y San Juan de
 
Limay poseen estos implementos. Este tipo de implemento aparece con ma
yor frecuencia en el estrato de fincas de 5 a menos de 10 ha.
 

Otros equipos como mochila y carreta, los informan con m~s frecuen
cia los agricultores en el 
estrato de firicas de m~s de 20 ha. En orden
 
de importancia, los agricultores de Pueblo Nuevo, Condega y La Trinidad
 
informan con mayor proporci6n este tipo de recurso.
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Cuadro 16. 
 N~mero de animales por agricultor y agricultores que los
 
informan por Srea en 185 fincas encuestadas en Estell, Ni
caragua, 1982.
 

AREA TIPO DE
Ai;!MAL AGRICULTORES QUE INFORMAN

N2 / 
N2 ANIMALES/
AGRII.QUE INFORMAN 

Estelf Vacunos 
Caballos 
Cerdos 
Aves 

19 
16 
17 
26 

63,3 
53,3 
56,7 
86,7 

8,0 
1,9 
3,1 

11,3 

La Trinidad Vacunos 
Caballos 

12 
10 

50,0 
41,7 

9,0 
2,3 

Cerdos 17 70,8 2,5 
Aves 20 83,3 8,1 

Pueblo 
Nuevo 

Vacunos 
Caballos 
Cerdos 
Aves 

50 
42 
53 
54 

69,4 
58,3 
73,6 
75,0 

7,0 
1,6 
2,9 

11,3 

Condega Vacunos 10 58,8 7,3 
Caballos 
Cerdos 
Aves 

13 
14 
14 

76,5 
82,4 
82,4 

2,0 
2,9 

18,1 

Limay Vacunos 
Caballos 
Cerdos 
Aves 

23 
16 
29 
37 

54,8 
38,1 
69,0 
88,1 

5,3 
1,6 
2,1 
8,2 

Vacunos 114 61,6 7,1 
DEPARTAMENTO Caballos 

Cerdos 
Aves 

97 
130 
151 

52,4
70,3 
81,6 

1,8 
2,7 

10,7 
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Cuadro 17. 
 N~mero de animales por agricultor y n6mero de agricultores
 
que los informan por estrato de fincas. 
 Departamento de
 
Estell, Nicaragua, 1982.
 

Limites delEstrato (Ha) TipoAnimal Agricultoresque informan 
NE % 

Nimero de animales por:Agricuitor Agricultor 
en estrato que informa 

Menos de 2 Vacunos 
Caballos 
Cerdos 
Aves 

40 
37 
32 
47 

78,4 
72,5 
62,5 
77,0 

3,7 
1,0 
1,3 
7,4 

4,8 
1,4 
2,1 
8,1 

De 2 a menos 
de 5 

Vacunos 
Caballos 
Cerdos 
Ayes 

16 
16 
34 
39 

29,6 
29,6 
62,7 
72,2 

i,1 
0,4 
1,7 
6,5 

3,7 
1,4 
2,8 
i0,0 

De 5 a menos 
de 10 

Vacunos 
Caballos 
Cerdos 
Aves 

28 
20 
34 
30 

75,7 
54,1 
91,9 
81,1 

3,6 
i,1 
2,6 

12,0 

4,7 
2,1 
2,8 

14,8 

De 10 a menos 
de 20 

Vacunos 
Caballos 
Cerdos 
Aves 

13 
9 

10 
12 

65,0 
45,0 
50,0 
60,0 

4,8 
0,9 
2,2 
8,7 

7,5 
1,9 
4,4 

14,5 

M~s de 20 Vacunos 
Caballos 
Cerdos 
Ayes 

17 
15 
16 
18 

73,9 
65,2 
69,6 
78,3 

11,6 
1,7 
2,9 
8,4 

15,6 
2,6 
4,2 

10,8 

Vacunos 114 61,6 4,0 6,5 
DEPARTAMENTO Caballos 

Cerdos 
Aves 

97 
130 
151 

52,4
70,3 
81,6 

0,9
2,0 
8,3 

1,8
2,8 

10,2 
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En sintesis, la fuerza de tracci6n animal es aprovechada con mayor
 
frecuencia entre los agricultores de Pueblo Nuevo. Este recurso predo
mina en estratos de fincas de 5 a 10 ha. El equipo de arado o rastra
 
presenta una situaci6n similar a la anterior. Un aspecto diferente se
 
observa para el equipo de mochila y carreta, los cuales son informados 
con m~s frecuencia por los agricultores del estrato de inrAq de mas de 
20 ha (Cuadros 18 y 19). 

CAPITAL CIRCULANTE
 

El andlisis del capital circulante es parcial. No se presenta una
 
cuantificaci6n de las entradas y salidas de dinero en 
las fincas. S61o
 
se incluyen los informes de los agricultores sobre el uso de insumos en
 
el caso de las salidas e informes sobre venta de productos, cr~dito y
 
trabajo fuera de la finca, en el caso de las entradas. Los datos obte
nidos en la encuesta no permitieron realizar un anglisis completo. No
 
pretendfa eso a este nivel.
 

SALIDAS
 

Los insumos agricolas en las fincas son destinados principalmente
 

a la actividad de producci6n de cultivos anuales, informando los agricul
tores una proporci6n de uso mayor para granos b~sicos, siendo menos fre
cuente en hortalizas. El uso de insecticidas en cultivos anuales es in
formado por el 76,2% de los agricultores y los fertilizantes por el 72,4%.
 
La semilla mejorada es usada por el 23,8% de los agricultores, encontr~n
 
dose una frecuencia de uso menor para herbicidas, fungicidas y agua de
 
riego, que son informados por el 15,7, 11,9 y 6,5% de los agricultores,
 

respectivamente.
 

En las Areas de La Trinidad y Pueblo Nuevo, la proporci6n de uso de
 

insumos por lo, agricultores es mayor.
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Cuadro 18. 	 Uso de animales, maquinaria, equipos e implementos como re
curso propio en labores agricolas por Srea, segin informan
 
185 agricultores encuestados en Estelf, Nicaragua, 1982.
 

A R E A RECURSO PROPIO AGRICULTORES QUE %INFORMAN
NA 


Estelf 	 Bueyes 
 11 36,7

Caballos 
 14 46,7
 
Rastra o arado 
 20 66,7
 
Mochila de asperjar 4 13,3
 
Carreta o vehiculo 6 20,0
 

La Trinidad 	 Bueyes 
 14 58,3
 
Caballos 
 8 33,3

Rastra o arado 
 16 66,7
 
Mochila de asperjar 8 33,3
 
Carreta o vehiculo 4 16,7
 

Pueblo Nuevo 	 Bueyes 44 
 61,1
 
Caballos 
 29 40,3

Tractor o chapullin 0 0,0 
Rastra o arado 44 61,1

Mochila de asperjar 	 27 37,5

Carreta o vehiculo 	 18 25,0
 

Condega 	 Bueyes 
 8 47,1
 
Caballos 
 12 70,6

Rastra o arado 8 47,1 
Mochila de asperjar 6 35,3 
Carreta o vehiculo 3 17,6 

Limay 	 Bueyes 
 11 26,2
 
Caballos 
 15 35,7 
Tractor o chapulln 0 0,0 
Rastra o arado 17 40,5

Mochila de asperjar 4 9,5

Carreta o vehiculo 2 4,8
 

Bueyes 
 88 47,6
 
Caballos 
 78 42,2


DEPARTAMENTO 	 Tractor o chapulfn 0 0,0 
Rastra o arado 105 56,8
 
Mochila de asperiar 	 49 26,5
 
Carreta o vehiculo 	 33 17,8
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Cuadro 19. Nimero y porcentajes de agricultores que usan animales, ma
quinaria, equipo e implementos agrfcolas propios, por tama
fio de fincas. EstelT, Nicaragua, 1982.
 

ESTRATO, ha RECURSO DELAGRICULTOR AGRICULTORES QUE INFORMAN
N2 % 

Menos de 2 Bueyes 8 15,7 
Caballos 
Rastra o arado 

11 
17 

21,6 
33,3 

Mochila de asperjar 8 15,7 
Carreta o vehTculo 2 3,9 

De 2 a menos de 5 Bueyes 16 29,6 
Caballos 15 27,8 
Rastra o arado 19 35,2 
Mochila de asperjar 
Carreta o vehTculo 

4 
6 

7,4 
11,1 

De 5 a menos de 10 Bueyes 36 97,3 
Caballos 23 62,2 
Rastra o arado 34 91,9 
Mochila de asperjar 17 45,9 
Carreta o vehTculo 7 18,9 

De 10 a menos de 20 Bueyes 12 60,0 
Caballos 
Rastra o arado 
Mochila de asperjar 
Carreta o vehiculo 

13 
17 
5 
5 

65,0 
85,0 
25,0 
25,0 

Has de 20 Bueyes 16 69,6 
Caballos 
Rastra o arado 

16 
18 

69,6 
78,3 

Mochila de asperjar 15 65,2 
Carreta o vehiculo 13 56,5 

DEPARTAMENTO 

Bueyes 
Cabal los 
Rastra o arado 

88 
78 

105 

47,6 
42,2 
56,8 

Mochila de asperjar 
Carreta o vehfculo 

49 
33 

26,5 
17,8 
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Respecto al 
tamaho de las fincas, el uso de insecticidas y fertili
zantes es informado con mayor frecuencia por los agricultores del estra
 
to de fincas de 5 a menos de 10 ha. El 
uso general de insumos (frecuen
 
cia acumulada) es mayoritario entre los agricultores del estrato de fin
 
cas menores de 2 ha.
 

En resumen, el 
flujo de salidas de dinero por uso de insumos es 
ca
si permanente en las ftica , principalmente para insecticidas y fertili
 
zantes. 
 Este flujo de dinero por insecticidas y fertilizantes es mas
 
frecuente en el estrato de fincas de 5 a 
menos de 10 ha. El 
uso gene
ral de los insumos es m~s frecuente entre los agricultores del estrato
 
de fincas de menos de 2 ha (Cuadros 20 y 21).
 

Otra salida de dinero significativa que ejercen los agricultores en
 
sus fincas es por concepto de uso 
de ]a fuerza de tracci6n animal, ma
quinaria y equipo agricola no prop'o. Estas salidas, en t6rmino de
 
uso del recurso es 
informado con mayor proporci6n por los agricultores
 
de Esteli y Condega. 
 En este orden siguen los agricultores de Pueblo
 
Nuevo, La Trinidad y San Juan de Limay. Los recursos no propios de uso
 
predominante entre los agricultores son la tracci6n animal mediante bue
 
yes, seguido del equipo de aplicaci6n de insecticida (mochila) y arado
 
o rastra. Los bueyes, como recurso no propio, se usan ms frecuentemen
 
te en 
Estell y Condega, la mochila de asperjar en 
Estell y La Trinidad 
y el arado o rastra en Condega y Pueblo Nuevo. 

En relaci6n a las fincas, se observa una 
tendencia a usar menos re
cursos no propios al aumentar el tamaho de las fincas. El mayor uso de
 
recursos no propios los 
informan los agricultores correspondientes en
 
fincas menores de 2 ha; y el 
menor uso de fincas mayores de 20 ha.
 

Concluyendo, existe una mayor salida de dinero por uso de recurso
 
no 
propio (tracci6n animal, maquinaria y equipo agrTcola) entre los agri
 
cultores de Estell y Condega. 
 Esta salida, en general, es m~s frecuen
te en fincas pequehas, principalmente en el estrato de fincas de menos
 
de 2 ha (Cuadros 22 y 23).
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Cuadro 20. 	 Uso de diferentes insumos agricolas en el finca, segan 185
 
agricultores encuestados en el 
6rea de EstelI, Nicaragua,
 
1982.
 

AGRI'ULTORES QUE % AGRICULTORES QUE LO
 
A R E A INSUMOS INFORMAN USAR 
 USAN EN EL 	CULTIVO DE:
AGRICOLA 	 -- N_-
 Z 	 G.B.* HORT.**
 

Estell 	 Insecticida 22 73,3
 
Fertilizante 21 70,0 
 66,7 3,3
Semilla Mejocada 7 23,3 20,0 3,3
Herbicida 4 13,3 10,0 3,3 
Fungicida 2 6,7 
Riego 2 6,7 

La Trini- Insecticida 24 100,0

dad Fertilizante 19 79,2 
 62,5 16,7
 

Fungicida 9 37,5
 
Semilla Mejorada 8 33,3 33,3

Herbicida 3 12,5 4,2
 
Riego 2 8,3
 

Pueblo 	 Fertilizante 90,3
65 	 90,3

Nuevo 	 Insecticida 61 84,7
 

Semilla Mejorada 23 31,9 31,9
 
Herbicida 10 13,9 13,9

Fungicida 10 13,9

Riego 6 8,3
 

Condega 	 Fertilizante 76,5
13 76,5
 
Herbicida 10 58,8 
 58,8

Insecticida 12 18,0
 
SEnilla Mejorada 3 17,6 17,6
 
Riego 2 11,8
 
Fungicida 1 5,9
 

San Juan Insecticida 22 52,4 38,1

de Limay Fertilizante 16 38,1
 

Semilla Mejorada 3 7,1 7,1
 
Herbicida 2 4,8 4,8
 

Insecticida 141 76,2
 
Fertilizante 134 72,4 69,7 2,7


DEPARTA- Semilla Mejorada 
 44 23,8 23,2 0,5

MENTO Herbicida 29 15,7 
 14,1 	 0,5


Fungicida 22 11,9

Riego 12 6,5
 

(*) = Granos Basicos
 
(**) = Hortalizas
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Cuadro 21. Uso de diferentes insumos agricolas por tamahio de finca, se
sGn 185 agricultores encuestados en EstelI, Nicaragua, 1982.
 

ESTRATO, ha INSUMO AGRICOLA 
AGRICULTORES QUE 

INFORMAN 
No % 

Menos de 2 Insecticida 38 74,5 
Fertilizante 37 72,5 
Semilla Mejorada 
Herbicida 

21 
14 

41,2 
27,5 

Fungicida 7 13,7 
Riego 5 9,8 

De 2 a menos de 5 Insecticida 42 77,8 
Fertilizante 39 72,2 
Senilla Mejorada 6 11,1 
Herbicida 
Fungicida 
Riego 

2 
0 
1 

3,7 
0,0 
1,9 

De 5 a menos de 10 Insecticida 29 78,4 
Fertilizante 29 78,4 
Semilla Mejorada 8 21,6 
Herbicida 6 16,2 
Fungicida 8 21,6 
Riego 2 5,4 

De 10 a menos de 20 Insecticida 14 70,0 
Fertilizante 
Semilla Mejorada 

14 
4 

70,0 
20,0 

Herbicida 2 I0,0 
Fungicida 4 20,0 
Riego 2 10,0 

M~s de 20 Insecticida 18 78,3 
Fertilizante 
Sanilla Mejorada 

15 
5 

65,2 
21,7 

Herbicida 
Fungicida 
Riego 

5 
3 
2 

21,7 
13,0 
8,7 

Insecticida 141 76,2 

DEPARTAMENTO 
Fertilizante 
Semilla MejoradaHerbicida 

134 
44 
29 

72,4 
23,8
15,7 

Fungicida 
Riego 

22 
12 

11,9 
6,5 



- 70 -

Cuadro 22. 	 Uso de animales, maquinaria, equipo e implementos como re
curso no propio de labores agricolas de las fincas por Area,

seg~n infonnan 185 agriculte-es encuestados en Estelf, Nica
ragua, 1982.
 

AGRICULTORES QUE INFORMAN
A R E A 	 RECURSO NO PROPIO AQ
 
N2/0
 

EstelT 	 Bueyes 
 17 56,7

Caballos 
 1 3,3
 
Tractor o chapulin 0 0,0
 
Rastra o arado 8 
 26,7
 
Mochila de isperjar 15 50,0
 
Carreta o vehiculo 7 23,3
 

La Trinidaa 	 Bueyps 9 37,5
 
Caballos 
 1 4,2

Tractor o chapulin 0 0,0
 
Rastra o arado 6 25,0
 
Mochila de asperjar 11 45,8
 
Carreta o vehTculo 6 25,0
 

Pueblo Nuevo 	 Bueyes 26 36,1
 
Caballos 3 
 4,2
 
Tractor o chapulin 4 5,6
 
Rastra o arado 26 36,1
 
Mochila de asperjar 32 44,4
 
Carreta o vehiculo 9 12,5
 

Condega 	 Bueyes 52,9
9 

Caballos 
 1 5,9

Tractor o chapulin 0 0,0
 
Rastra o arado 9 
 52,9

Mochila de asperjar 7 41,2

Carreta o vehiculo 2 11,8
 

Limay 	 Bueyes 16 38,1
 
Caballos 0 0,0

Tractor o chapulTn 1 2,4
 
Rastra o arado 9 21,4
 
Mochila de asperjar 14 33,3
 
Carreta o vehiculo 4 9,5
 
Bueyes 77 41,6
 
Caballos 6 
 3,2


DEPARTAMENTO 	 Tractor o chapulln 5 2,7

Rastra o arado 
 58 31,4
 
Mochila de asperjar 79 42,7
 
Carreta o vehiculo 28 15,1
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Cuadro 23. 	 NGmero y porcentajes de agricultores que usan animales, ma
quinaria, equipos e implementos como recurso no propio en
 
las labores agrfcolas por tamaho de fincas. Estell, Nicara
gua, 1982. 

ESTRATO, ha RECURSO NO PROPIO AGRICULTORES QUE INFORMAN 
N2 

Menor de 2 Bueyes 33 64,7 
Caballos 
Tractor o chapulin 

4 
1 

7,8 
2,0 

Arado o rastra 
Mochila de asperjar 
Carreta o vehiculo 

21 
26 
5 

41,2 
51,0 
10,0 

De 2 a menos de 5 Bueyes 25 46,3 
Caballos 
Tractor o chapulin 
Arado o rastra 

1 
0 

23 

1,9 
0,0 

42,6 
Mochila de asperjar 26 48,1 
Carreta o vehiculo 7 13,0 

De 5 a menos de 10 Bueyes 
Caballos 

9 
0 

24,3 
0,0 

Tractor o chapulln 1 2,7 
Arado o rastra 
Mochila de asperjar
Carreta o vehiculo 

9 
15 
12 

24,3 
40,5 
32,4 

De 10 a menos de 20 Bueyes 7 35,0 
Caballos 
Tractor o chapulln 

1 
0 

5,0 
0,0 

Arado o rastra 
Mochila de asperjar 
Carreta o vehiculo 

3 
8 
4 

15,0 
40,0 
20,0 

Mgs de 20 Bueyes 3 13,0 
Caballos 
Tractor o chapulin 
Arado o rastra 
Mochila de asperjar 
Carreta o vehiculo 

0 
3 
2 
4 
0 

0,0 
13,0 
8,7 

17,4 
0,0 

Bueyes 77 41,6 

DEPARTAMENTO 
Caballos 
Tractor o chapulin
Arado o rastra 

6 
5 

58 

3,2 
2,7 

31,4 
Mochila de asperjar
Carreta o vehiculo 

79 
28 

42,7 
15,1 
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Todas las salidas analizadas por concepto de insumos o por uso de
 
returso no propio, tienden a ser ms frecuentes en las fincas pequehas.
 
Tambi6n se visualiza una aplicaci6n posible de mayor tecnologfa por el
 
uso de insumos agricolas, en las fincas de La Trinidad y Pueblo Nuevo.
 

ENTRADAS
 

El tipo de datos obtenidos en la encuesta no permiti6 cuantificar
 
este flujo. Sin embargo, la frecuencia de agricultores que afirman en
tradas especificas por venta de productos, trabajo fuera de la finca y
 
dinero pot dotaci6n de cr~dito, permitir6 observar una idea general del
 
comportamiento de las entradas de dinero a las fincas.
 

En el desarrollo de la encuesta, los agricultores identificaron me
ses de mayor entrada de dinero. Asf, tenemos que por venta de productos
 
de cultivos anuales, la entrada de dinero es mayor en los meses de agos
to, septiembre, diciembre, enero y febrero. Esto es explicable por la
 
salida de las cosechas en la 6poca de primera siembra (aqosto y septiem
bre) y en la 6poca de postrera (diciembre, enero y febrero). Por traba
jo realizado fuera de la finca, 
se observan los meses de diciembre y ene
 

ro. Este perlodo corresponde a la temporada de cosecha de caf6 en areas
 

vecinas y montafiosas.
 

La entrada de dinero mediante el cr~dito es mayor en los meses de
 
abril, mayo y agosto. Esto coincide con el inicio de las siembras en
 
las 6pocas de primera y postrera y se sujeta a los programas de asigna
ci6n de cr~dito del Sistema Financiero Nacional (SFN), Cuadro 24.
 

Recurso de Mano de Obra
 

El recurso mds abundante entre los pequefTns productores es la mano 
de obra. En el Departamento de EstelI existe una densidad de poblaci6n 

rural de 30 hab. 2 . La concentraci6n de poblaci6n es mayor en el grea 
de Pueblo Nuevo con 67 ha. km2 (11). 
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Cuadro 24. N~mero y porcentaje de inforpies de entrada de dinero por 
venta de productos de cultivos anuales, trabajos fuera de
 
la finca y cr~dito, por mese;. Esteli, Nicaragua, 1932.
 

Mes identificado Venta de cultivos Trabajo fuera Crdito
 
como el de ms anualeF de ]a finca r
 

entrada N2 resp. N2 resp. 0 N2 resp. %
 

Enero 26 14,1 19 10,3 0 0,0
 

Febrero 16 8,6 9 4,9 0 0,0
 

Marzo 4 2,2 7 3,8 1 0,5
 

Abril 6 3,2 3 1,6 49 26,5
 

Mayo 1 0,5 3 1,6 43 23,2
 

Junio 0 0,0 8 4,3 9 4,9
 

Julio 1 0,5 4 2,2 1 0,5
 

Agosto 19 10,3 7 3,8 21 11,4
 

Septiembre 17 9,2 4 2,2 14 7,6
 

Octubre 3 1,6 5 2,7 3 1,6
 

Noviembre 11 5,9 8 4,3 0 0,0
 

Diciembre 39 21,1 16 8,6 0 0,0
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OFERTA DE MANO DE OBRA RURAL
 

La encuesta realizada a 185 agricultores detect6 un total de 589 per-
sonas, determin~ndose una 
relaci6n de 38,8 personas.km2 en el Area en
cuestada. Para el 
Area de Pueblo Nuevo se obtuvo una relaci6n de 42,6
 
personas.km 2, con un potencial de 3,0 jornales.d!5 I superior al resto de
 
Areas estudiadas (Cuadro 25).
 

La disponibilidad de mano de obra 
en las fincas del Departamento de
 
Estell proviene en su mayor parte del sexo masculino, existiendo una re
laci6n de 2,7 hombres (mayores de 14 ahios) por agricultor que permanecen
 
todo el aho en la finca. La mayor disponibilidad de mano de obra existe
 
entre los agricultores encuestados de Condega, San Juan de Limay y Pue
blo Nuevo (Cuadro 26).
 

Cuantificando el recurso en UNIDADES HOMBRE (UH), podemos observar
 
en el 
Cuadro 27, que relativamente la disponibilidad de UH por familia
 
es mayor en las fincas de Condega (2,39 UH por familia por dia). 
 Sigue
 
en orden de importancia San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, La Trinidad y
 
Esteli 
con 2,12, 1,89, 1,65 y 1,28 UH por familia por dia, respectiva
mente. 
A nivel de Area, la disponibilidad de mano de obra es significa
tivamente mayor en Pueblo Nuevo, donde se calcul6 en 135,5 Unidades Hom
bre por Area y por dfa, indluyendo el agricultor. Para el marco mues
tral se estim6 1,85 Unidades Hombre por agricultor.
 

Concluyendo, para este recurso se puede observar una buena disponi
bilidad de mano de obra entre los agricultores de Condega, San Juan de
 
Limay y Pueblo Nuevo; en segundo orden est~n los agricultores de La Tri
nidad y Esteli. Potencialmente, los agricultores de Pueblo Nuevo estgn
 
en ventaja en cuando a la calidad y cantidad de recurso.
 

http:personas.km


Cuadro 25. Poblaci6n total y su distribuci6n por sexo y edades registrados 
en la encuesta realiza
da en Estell, Nicaragua, 1982.
 

Total Relaci6n po-
 Hombres Mujeres Nihios JORNALES DIARIOS*
AREA 	 blaci6n por Mayores Mayores Menores Total
area 	encuest. 14 ahios Promedio
14 ahios 14 aFios Encuesta finca
 

EstelT 
 95 30,3 60 8 27 
 79,1 2,6
 
nI = 20)
 

La Trinidad 57 
 33,0 51 
 2 4 54,4 2,3
 
(n2 = 24)
 

Pueblo Nuevo 255 
 42,4 161 38 
 56 215,6 3,0
 

(n3 = 72)
 

Condega 51 
 39,8 44 4 
 3 48,3 2,8
 
(n4 = 17)
 

Limay 131 43,6 88 16 27 
 112,7 2,7
 
n5 = 42)
 

DEPARTAMENTO 
 589 38,8 404 68 117 
 510,1 2,8
 
(n 	 I185) 
(*) 	Mano de obra potencial en fincas de Areas encuestadas. Para el cilculo de jornales se supuso:
 

1 hombre = 1 jornal; I mujer = 0,7 jornales; 1 niho = 0,5 jornales.
 



Cuadro 26. Disponibilidad de mano de obra familidr por grea, clase y pordi6n 
encuestadas en el fepartamento de Estelf, Nicaradua, 1982. 

del a6o en que trabajan en 185 fincas 

ESTELI LA TRItNIDAD PUEBI 0 riJEVO CONDEGA SAN JUAN. DE LIMAY DEPARTMENTO 
C L A S E 

limero 
resp 

I I,' 
resp 

Prom 
resp 

_________
!lWmero 
resp 

% de 
resp 

Prom 
resp 

_________________
NuOero 5ide 
resp resp 

Prom, 
resp 

Nimero 
resp 

% de 
resp 

Prom 
resp 

t';ero 
resp 

. Je 
resp 

Prom 
resp 

Nimerm 
resp 

dc 
,esp 

Prc 
re! 

Hombres 

Mayores
de 14 a 

IP05 quF
ayudan. 

1 aho 

6-9 meses 

3-6 ,eses 

4 

2 

0 

13,3 

6,7 

0,0 

1,5 

1,0 

0,0 

6 

1 

1 

25.0 

4,2 

4,2 

2,3 

2,0 

2,0 

16 

5 

2 

22,2 

6,9 

2,8 

1,9 

1,8 

j,0 

4 

4 

0 

23,5 

23.5 

0,0 

2,0 

2,5 

0,0 

:2 

2 

1 

28,6 

4,8 

2,4 

2,2 

4,0 

2,0 

42 

14 

4 

22,7 

7,G 

2.2 

2,7 

2,2 

4,5 

Manos de 3 0 0,0 0.0 0 0,0 0,0 3 4,2 3,0 1 5,9 1,0 4 9,6 2,0 8 4,4 2,2 
meses 

e smjvores 

de 14 a
Fl,-, qje 

1rtI a.o 

6-9 meses 

1 

0 

3.3 

0,0 

1,0 

0,0 

0 

0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

8 

1 

11.1 

1,4 

1.8 

",0 

2 

1 

11,8 

5,9 

5,5 

2,0 

6 

0 

14,3 

0,0 

1,5 

0,0 

17 

2 

Y,2 

1,1 
2,2 

'.5 

a>Idan 3-6 m.nses 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 1,4 2,0 0 o,o 0,0 1 2,4 2,0 2 1,1 , 

Menos de 3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 4,2 2,3 0 0,0 0,0 1 2.4 3,0 4 2,2 2,5 
meses 

Nivos M2a Ino, e d5 aro 1 3,3 2,0 0 0,fl 0,0 8 11,1 1,6 0 0,0 0,0 5 11,9
,9 

2,-
, 

14
4 

7.6
7, 

1,3 
, 

14 . Gos 

qu . 
ayu-

Jai. 

6-1 mieses 

3-6 rieses 

0 

0 

C,0 

0,0 

0;0 

0,0 

1 

0 

4,2 

0,0 

3,0 

0,0 

6 

0 

8,3 

0,0 

1,2 

0,0 

U 

6 

CIO 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

3 

6,0 

7,1 

J,0 

2,3 

7 

3 

3,8 

1.6 

1,5 

2,3 
4eros de 3 3 10,0 3,0 1 4,2 1,0 5 6,9 2,6 1 5,9 1,0 4 9,6 Z.3 14 7,6 2,4 
ne: es 
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Cuadro 27. Disponibilidad de mano de obra familiar por tipo y por
 
6rea. Esteli, Nicaragua, 1982.
 

UNIDADES HOMBRE (UH)*
 

Tipo de mano Por fami- Por Srea/dIa
AREA de Obra lia/dTa Sin incluir incluye
 

agricultor agricultor
 

Estelf 	 Hombres (eq. I UH) 1,22 7,5 36,5
 
Mujeres (eq. 0,7 UH) 0,02 0,7 0,7
 
Nihos (eq. 0,5 UH) 0,04 1,1 1,1
 

TOTAL 	 1,23 9,3 8,3
 

La Trini- Hombres (eq. 1 UH) 1,60 16,1 38,3
 
dad Mujeres (eq. 0,7 UH) 0,00 0,0 0,0
 

Nihos (eq. 0,5 UH) 0,05 1,1 i,1
 

TOTAL 	 1,65 17,2 39,4
 

Pueblo Hombres (eq. 1 UH) 1,57 43,5 112,8
 
Nuevo Mujeres (eq. 0,7 UH) 0,il 12,8 12,8
 

Nihos (eq. 0,5 UH) 0,14 9,9 9,9
 

TOTAL 1,89 66,2 135,5 
Condega Hombres (eq. I UH) 1,86 15,6 31,6 

Mujeres (eq. 0,7 UH) 0,52 8,8 8,8 
Nihos (eq. 0,5 UH) 0,01 0,1 0,1 

TOTAL 2,39 24,5 4 ,5 
Limay Hombres (eq. 1 UH) 1,77 34,2 74,5 

Mujeres (eq. 0,7 UH) 0,17 7,1 7,1
 
Nios (eq. 0,5 UH) 0,18 7,4 7,4
 

TOTAL 	 2,12 48,7 89,0
 

DEPARTA- Hombres (eq. 1 UH) 1,59 116,9 293,7
 
MENTO Mujeres (eq. 0,7 UH) 0,16 29,4 29,4
 

Nihos (eq. 0,5 UH) 0,10 19,6 19,6
 

(*) Estas unidades se calculan tomando para cada clase y 6rea el n~inero
 
total informado, multiplicando por su indice de equivalencia segn
 
sexo y edad y por 0,75 (ayuda de 6 a 9 meses), 0,375 (ayuda de 3 a
 
6 meses del aho) 6 0,125 (ayuda menor de 3 meses al a~o). La suma
 
se divide por el n~mero de agriciltores que proporcionan los datos.
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DEMANDA POR MANO DE OBRA RURAL
 

El flujo de requerimientos de fuerza de trabajo en 
la finca durante
 
el afio es variable y depende de los ciclos y epocas criticas de produc
ci6n de los cultivos. La principal actividad de producci6n que demanda
 
fuerza de trabaj 
 es el cultivo de granos o~sicos, y esto se da en las
 
6pocas de preparaci6n de suelo, siembra, deshierba y cosecha. 
 En cuan
to a cultivos perennes existe poca demanda. 
 En ganaderia no se obtuvie
ron informes de requerimiento de mano de ubra.
 

En el Cuadro 28 se presenta la distribuci6n de la mano de obra fami
liar por Area y actividad. En el Cuadro 29 se observa, para cada Area
 
estudiada, la actividad y mes en 
que los a~ricultores y su familia salen
 
a trabajar fuera de la finca, lo que coincide con actividades que requie
ren menor presi6n de trabajo en la finca. El uso de mano de ohra fami
liar fuera de la finca no es significativo.
 

En el Cuadro 30 se 
indica la 6poca de uso de mano de obra contrata
da. La contrataci6n es m~s frecuente en las 6pocas de Primera 
(abril,
 
mayo, junio y agosto) y Postrera (septiembre, octubre, noviembre y di
ciembre). Estos meses 
coinciden con actividades de preparaci6n de sue
lo, siembra, deshierbas y cosecha. Se puede observar que la contrata
ci6n es mds frecuente entre los agricultores de Pueblo Nuevo, La Trini
dad y San Juan de Limay.
 

La dificultad para contratar mano de obra tambi6n coincide con mayor
 
frecuencia en la 6poca y meses de mayor presi6n de fuerza de trabajo pa
ra los cultivos de aranos bdsicos en la finca (Cuadro 31).
 

En general, 
la mano de obra entre los agricultores de Estell no es
 
un recurso escaso. 
 Sin embargo, existen puntos criticos en que la de
manda se concentra en actividades de cultivo de granos bsicos en el
 
tiempo. AsT, tenemos como punto critico de mayor demanda en la 6poca de
 



Cuadro 28. Distribuci6n de la mano de obra familiar en la finca por Erea y actividad, 
segin 185 agricultores encuestado 
en EstelT, licaragua, 1982.
 

A R AACTIVIDAOES 
El: E F M A 

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE LA UTILIZAN EN: 
H ,1 j A S 0 N 0 

Estelf CULTIVOS ANUA'.ES 
Prep. de terreno 
Siebra 
Labores 
Cosecha 

CULTIVOS PRERENNES 

6,7 
3,3 

23,3 

6,7 
3,3 

10,0 
10,0 

30,0 
6,7 
6,7 

10,G 

93,3 
3,3 
3,3 

15,7 

10,0 
90,0 
3,3 
-

0,0 
10.0 
80,0 
-

3,3 
3,3 

13,3 
6,7 

50,0 
10,0 
6,7 

56,7 

26,7 
56,7 
13,3 
20,0 

6,7 
3,3 

43,3 
3,3 

-
13,3 
3,3 

40,0 

-
6,7 
6,7 

20,0 
60,0 

Labores 
Cnseha 

-
3,3 

-
0,0 

-
0,0 

-
6,7 

3,3 
-

3,3 
-

3,3 -33 

La Irini-
'ad 

CULTIVOS ANUALES 
Prep. del terreno 
Sicnbra 
Labores 
Cosecha 

4,2 
-

8,3 
66,7 

4,2 
-

4,2 
16,7 

4,2 
4,2 
-

4,2 

91,7 
4,2 
4,2 
8,3 

25,0 
79,2 
16,7 
4,2 

-
91,7 

-

8,3 
-

16,7 
-

25,0 
16,7 
4,2 

83,3 

8,3 
33,3 
4,2 
8,3 

12,5 
8,3 

25,0 
8,3 

4,2 
12,ls 
8, 

41,7 

-
4,2 
8,3 

58,3 

PjebloNuevo 

Zondega 

CULIlVOS ANUALESPrep. de terreo 

Sierbra 
Labores 
Cosecha 

CULTIVOS PERENNES 
i.abores 

Cos2, ha 

CULTIVOS ANUALFS 
Prep. de terrctio 
Si nbra 
Labores 
Cosecha 

1,4 

-
4,2 

27,8 

1,4 

5,6 

5,9 
-
-

29,4 

2,8 

1,4 
5,6 
5,6 

-

2,8 

-
-
-

5,9 

22,2 

1,4 
9,7 
5,6 

1,4 

1,4 

17,6 
5,9 
5,9 
-

83,3 

2,8 
4,2 
9,7 

-

1,4 

1oc,0 
-

5,9 
-

23,6 

94,4 
25,0 
2,8 

-

1,4 

17,6 
100,0 
5,9 
5,9 

11,1 
76,4 
2,8 

-

2.8 

-
5,9 

94.1 
5.9 

-

1,4 
15,3
5,6 

1,4 

2,8 

-
-

11,8 
11,8 

72,2 

1,4 
2,8

43,1 

1,4 

1.4 

i6,5 
5,9 

-
59,9 

19,4 

75,0 
45,8

5,6 

1,4 

1,4 

1
7 ,6 

dd,2 
11,8 
39,4 

4,2 

5,6 
29.2 
12,5 

-

1,4 

-
1, 

8?,4 
17,6 

1,4 

4,2 
12,5
61,5 

-

Z,8 

-

11,8 
41,2 

1,4 

25 
11,1
/0,8 

2,8 

-

-
53,8 

San Juan 
de Limay 

CULTI/OS ANUALES 
Prep. de tcrreno 
Siembra 
Loj res 
Cosecha 

2,4 
-

59,5 

9,5 
-
-

7,1 

26,2 
2,4 
2,4 
2,4 

78,6 
33,3 
4,8 

-

4,8 
83,3 
33,3 

-

7,1 
2,4 

71,4 
-

9,5 
7,1 
9,5 
2,4 

40,5 
16,7 
7,1 

73.8 

4,8 
4-,9 
23.8 
16,7 

-

2,4 
16.7 
4,d 

-

2,4 
14,3 

-
667 

DEPARTA. CULTIVOS ANUALESPIFTOrep. de terreno 

Siembra 
Laborcs 
Ccsecha 

CULTIVOS PERNNES 

3,2 

,5 
2,7 

79,5 

4,9 

1,; 
4,3 
8,1 

21,6 

3,2 
5,9 
4,7 

86,5 

9,7 
4,3 
7,6 

!,a 

89,7 
20,5 
2,2 

1,6 

7,0 
79,3 
1,6 

3,8 

?,7 
l,5 
4,9 

55,7 

8,6 
4.3 

58,4 

i5,7 

60,5 
27,0 
13,0 

4,1 

t,4 
33,0 
9,2 

1,1 

6,4 
8,1 

42,7 

1,6 

2,7 
8,6 

65,4 

Labores 
Cosecha 

0,5 
7,7 

-
1,1 

0,5 
0,5 1,6 

0,5 
0,5 

0,5 
1,1 

1,6 
1,1 

1,6 
0,5 

0,5 
0,5 

-
0.5 

- 0,5 
2,7 



Ciadro 29. 
 Epoca de uso de mano de obra familiar fuera de la finca por Area y actividad, segn 185 agricultores encuestados en Estelf, Nicaragua, 1982
 

AREA ACTIVIDAD EN: 
E F M A 

PORCEVTAjE DE AGRICULTORES qje dicen usar EN: 
M J J A S 0 N 0 

Esteli CULTIVOS ANUALES 
Prep. de terreno 
Siembra 
Labores 
Cosecha 6,6 

-
.-

3,3 

- -

-

-
3,3 

-

-
3,3 
6,6 

-

-
3,3 

-

3,3 
-
-

3,3 

-
3,3 

-

-
3,3 

-
-

-
3,3 
-

-
3,3 
6,6 

La Trini- CULTIVOS A4UALES 
dad Cosecha 4,2 8,4 8,4 4,2 - - 4,2 4,2 

Pueblo 
Nuevo 

CULTIVOS ANUALES 
Prep. de terreno 

Siembra 
Labores 
Cosecha 

CULTIVOS PERENNES 

-

-
1,4 
4,2 

-

1,4 
4,2 

-

-
1,4 
2,8 

-

-
-
1,4 

1,4 

1,4 
-
-

-
4,2 

-

.-

1,4 
1,4 

-
2,8 

-

-
2,8 
-

-
1,4 
-

-

-
1,4 
5,6 

2,8 
4,2 

Labores 
Cosecha 

2,8 
5,6 

-
1,4 

-
2,8 

-
-

-
-

1,4 -
1,4 -

-
2,8 

1,4 
1,4 

rondega CULTIVOS ANUALES 
Prep. de terreno 
Sienbra 
Labores 
Cosecha 

CULTIVLjS PEPENNES 
Cosecha 

-

-
-
-

29,4 

-

-

5,9 

-

-

5,9 

-

-
5,9 -

5,9 
-

-

-5,9 

5,9 
-

5,9 

-

-
5,9 

5,9 

- 5,9 ?9,4 

San Juan CULTTVOS ANIIALES 

e Li;dy Cosecha - - 2.4 2,4 -

CULTIVO5 PERENNES 

Cose,.ha - - 2,4 

DEPAPTA-
MFNrO 

CULTIVOS ANUALES 
Preo. de terreno 
Si fy'bra 
Labore 
Cosecha 

CULTIVOS PERENNES 

Labores 
Cosecha 

-
0,5 
3,8 

1,1 
4,9 

-
0,5 
3,2 

-
1,1 

-
9,5 
2,2 

-
1,1 

0.5 
-
-

1,1 

O, 
1,1 

-

-
0,5 
3,2 

-

0,5 

1,] 
0,5 

-

0,5 

1,1 
1,6 

-

1,1 
1,i 

-

U,
1,1 
1.1 

1,1 
3,2 

-
-

1,i 
2.1 

0,5 
3.8 



Cuadro 30. Epoca de uso de mano de obra contratada en la finca par Srea y . actividad segdn 185 agricultores encuestados en Este] , Nicaragua. 1982. 

A R E A PORCENTAJES DI AGRICULTORES QUE DICE14 USAR EtN: 
E F N A M J j A S 0 N D 

Estelt CULrIVOS ANUALES 
fr]ep, de terreno 6,7 - - 23,3 13,3 6,7 -
Sienbra 3,3 - - 33.3 - - 23,3 -

Labores - - - 36,7 - 6,7 20,0 -
Cosecha 16,7 -- - - 3,3 - 20,0 13,3 - 6,7 26,7 

CULTIVOS DERENNES 
[albores - - - - 3,3 3,3 - - - -
Cosecha 3,3 - - 3,3 - - - -

La Trinidad CULTIVOS ANUALES 
Prep. de terreno - - 4,2 20,8 - 4,2 - - -
Siubra 4,2 - - 4,2 33,3 - - - 16,7 4.2 4,2 
Labores 8,4 4,2 - - 12,5 45,8 4,2 - - 8,4 -
Cnsecha 33,3 8,4 - - - - - 33,3 4,2 20,8 16,7 -

Pueblo Nuevo CULTIVOS ANIIALES 
Prep. de terreno - 2,8 8.3 19,4 11,1 - - 19,4 12,s 2,8 - 2,8 
Siembra - 1,4 - - 33,3 4,2 2,8 - 27,8 2.8 2,8 1,4 
Labores 5,6 2,8 4,2 - 5,6 31,9 6,9 2,8 15,3 13,9 5,6 6.9 
Cosecha 11,1 2,8 4,2 9,7 1,4 - 2,8 16,7 4,2 6,9 16,7 26,4 

CIJLTIVOS PERENNES 
Labores 1,4 - - - - - - - - - -
Cosecha 4,2 - - - 0,5 - - -

Condega CULTIVOS ANUALES 
Irep. de terreno -- 11,8 - - - 11,8 - - -
Siembra 
Labores 
Cosechd 5,9 --

- -
-
-

23,5 
-
-

-
23,5 
5,9 

-
5,9 

-

-
-

5,9 

17,6 
-

17,6 

-
23,5 

-

-
5,9 
5, 

-
-

11, 

CULTIVOS PERENIES 
Cusecna 11,8 - - - - - - - -

Sar, Juan CUL71VOS ANUALES 
de 1.imay Prep. te terreo - - 2,4 16,7 2,4 - 4,0 9,5 -

Si en.bra - 2,4 4,8 2b,6 - 7,1 2,4 14,3 -
Lalores - - - - 14,3 23,8 4,8 7,1 11,9 4,8 - -
Co!echa 16,7 2,4 - - - - - 16,7 2,4 2,4 4,8 16,7 

DEPAPTAM[NTO CULr[VOS ANUALES 

Prep. de terreno 
Siembra 

1,1 
0,5 

1,1 
0,5 

4,3 
0,5 

18,9 
1,6 

4,9 
31,4 

-
1,6 

1,1 
2,7 

12,4 
0,5 

7,0 
21,6 

1,1 
1,6 

-
1,6 

1,1 
0,5 

Labores 2,2 1,6 1,6 - 7,0 31,9 4,3 2.7 ,7 13,0 2.7 2,7 
Cosecha 15,7 2,7 1,6 3,4 0,5 i,1 1,1 11,4 6,5 3,2 11,9 15,7 
C'LTIVOS PERENNES 
Labores 0,5 - - - - U,5 0,5 - - - - -
Cosecha 4,3 - Q,5 - 0,5 



Cuadro 31. 
 Epocas de diffcil contrataci6n de mano de obra por Area y razones expuestas de 185 agricultores encuestados en EstelT, Nicaragua, 1932.
 

KUNICIPIO RAZON DE 
 PURCEITAJE DE AGRICULTORES QUE INFORMANESCASEZ E F M A M 3 ES DIFICIL COIUTRATAR EN:J A S 0 1 D
 

Estelf Act. cult. anuales 10,0 53,3 30,0 10,0 10,0 20,0 
 - 3,3 3,3
 

La Trinidad Act. cult. anuales 
 - 4,2 37,5 29,2 25,0 20,0 12,5 .12,5 - 8,3 

Pueblo Nuevo Act. cult. anuales .-
 36,1 19,4 
 8,3 9,7 13,9 1,4 2,8 5,6
 

Act. cult. perennes 1,4 1,4 
 - - 4 14
 

Condega Act. cult. anuales -  23,5 11,8 
 23,5 5,9  -

Act. cult. percnnes 5.9  - - - - 5,9 5.9 

San Juan Act. cult. anuales 2,4 2,4 - 11,9 28,6 11,9 2,4 2,4 14,3 4,8 4,8 7,1

de Limay
 

Act. cult. perennes -  - - - - - - - - 2.4 

DEPArA4EfI0 Pct. cult. anua:es 
 0,5 G,5 4,9 36,2 20,0 8,6 8.6 15,7 3,8 2,7 5,4
 
Act. cult. perennes 1,1 0,5 
 - .- - - - - 1,6 
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Primera, la preparaci6n de suelo (abril-mayo), siembra (mayo-junio),
 
deshierbas (junio), cosecha (agosto-octubre) y en la 6poca de Postrera,
 
la preparaci6n de suelo y siembra (septiembre), deshierbas (octubre) y
 
cosecha (noviembre-diciembre). Es necesario observar que el 
uso de ma
no de obra familiar fuera de la finca se da principalmente en los meses
 
y 6pocas que no coinciden con la actividad de granos bfsicos, sino con
 
6pocas de cosecha de caf6 y siembra de cultivos bajo riego (6poca seca).
 

En t6rminos de mayor potencial del recurso, los agricultores de Pue
 
blo Nuevo presentan ms ventaja, seguidos de San Juan de Limay. 
 La me
nor disponibilidad y potencial 
de mano de obra corresponde a las "reas
 
de Esteli y La Trinidad. La mayor disponibilidad de mano de obra se ob
serva en Condega, San Juan de Limay y Pueblo Nuevo.
 

Los Sistemas Productivos
 

La actividad agricola entre los pequehos productores de Estell, se
 
orienta principalmente a los cultivos de granos b~sicos como maTz, fri
jol, sorgo y mill6n*. Estos cultivos son manejados solos o en asocia
ci6n y bajo diferentes combinaciones cronol6gicas y espaciales.
 

En este subcapitulo se presentan aquellos sistemas de cultivos iden
tificados en la encuesta, caracterizdndolos por un arreglo cronol6gico
 
y espacial. Tambin se 
indican algunos factores que afectan el disi.i:o
 
y adecuaci6n & estos sistemas en el ambiente que operan los peqdeios
 
agricultores.
 

Los Sistemas de Cultivos segin su
 

Arreglo Cronol6gico
 

Con la encuesta realizada a 185 agricultores de Esteli se identifi
caron 43 sistemas de cultivos, de los cuales 24 son monocultivos y 19
 

(*) Millon o sorgo crillo 
(Sorghum sp) es una 
planta fotoperi6dica, de
 
porte alto, que es cultivada tradicionalmente por los pequefios agri
cultores en asociaci6n con otros cultivos b5sicos de 
consumo.
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son asociaci6n de cultivos. 
 Los principales componentes que se Combi
nan en diferentes arreglos son: niaiz, rrijol, mill6n y sorgo; siguen
 
en segundo orden, tabaco, ajonjolT, repollo, cafia de az6car, cebolla,
 

ayote y tomate.
 

El sistema MaTz y Mill6n, sembrados en asocio en la 6poca de pri
mera, es predominante. Este es practicado por el 
35,1% de los pequeos
 
agricultores. Otros sisteanas importantes por su arreglo cronol6gico y
 
espacial son los sistemas MaTz y Frijol 
en relevo, Frijol y Mill6n sein
brados en asocio en 
la 6poca de primera y Maiz y Frijol sembrados tamn
bi~n en asocio en la 6poca de primera. Estos son practicados por el
 
22,7, 4,9 y 3,8% de los agricultores, respectivamnente.
 

Entre las simnbras de monocultivo sobresalen los cultivos de raiz 
y frijol. El inaiz sembrado como cultivo solo, en la 6poca de primera, 
es practicado por el 32,4% de los agricultores. Tambi6n este cultivo 
se siembra en la 6poca de postrera y/o en ambas 6pocas, pero con poca 

frecuencia. 

El frijol conio cultivo solo es practicado indistintamente de prime
ra y postrera. La pr~ctica de este monocultivo durante la temporada
 
lluviosa es si:perior a la del maiz. As!, observamos que los sistenas
 
de frijol en la 6poca de primera, frijol de primera seguido de una se
gunda siembra de postrera y el frijol solo sembrado de postrera, es 
practicado respectivaniente por el 8,1, 29,2 y 10,3% de los pequefios 
agricultores del Departainento de Esteli. 

En el Cuadro 22 se observan para el marco muestral, los 43 siste
mas de cultivos identificados en las fincas, seg~n su arreglo cronol6
gico, y en la Figura 6 el arreglo en el tieinpo, segdn el perfil de llu
vias de los 8 sistenas de cultivos practicados con mayor frecuencia por
 
los agricultores. En los Cuadros 48 al 52 del Ap6rdice A, se presentan
 
los sistemas de cultivos identificados en cada Area especifica del 
mar
co muestral.
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Cuadro 32. Estructura cronol6gica y distribuci6n por tipo de relieve
 
del terreno de diversos sistemas de producci6n de cultivos
 
anuales, practicados en 185 fincas pequeas del Departamen
to de Estelf, Nicaragua, 1982.
 

Airicultores Porcentaje del 6rea total en
 
que lo prac- cultivos anuales por tipo de
 

N2 Sistemas de Cultivo* tican relieve del terreno
 

Acci-
Total Pla- Ondu-

no ]ado dentado
 

1 Mafz I + Mi1'6n 1- 35,1 23,2 12,0 4,9 6,3 
2 Malz I - c. solo 32,4 24,6 16,7 6,2 1,7 
3 Frijol I- Frijol 2 c. solos 29,2 14,6 9,3 3,1 2,2 
4 Malz I - Frijol R 22,7 10,1 4,5 3,5 2,1 
5 -Frijol 2 c. solo 10,3 2,3 0,7 0,9 0,7 
6 Frijol I - c. solo 8,1 2,7 1,6 0,4 0,8 
7 Frijol I + Mill6n I - 4,9 2,8 07 1,1 1,0 
8 Maiz I + Frijol 1  3,8 1,4 0,7 0,4 0,3 
9 -Sorgo 2 c. solo 3,8 1,9 1,9 0,0 0,0 

10 Frijol 1-Sorgo 2 c. solos 3,2 1,6 0,3 0,7 0,6 
11 MaTz 1 - Sorgo R 2,7 1,6 0,8 0,2 0,6 
12 Maiz I - Repollo 3 c. solos 2,7 1,2 1,1 0,0 0,1 
13 Maiz i - Ma~z 3 c. solo 2,2 1,1 0,7 0,1 0,3 
14 -Ajonjolf 2 c solo 2,2 I,1 1,0 0,0 0,1 
15 Mafz I + Frijol 1- Frijol R 1,6 0,4 0,1 0,1 0,2 
16 Malz 1 - Tabaco 3 c. solos 1,6 1,7 1,7 0,0 0,0 
17 Ma~z 1 + Frijol I + Mill6n 1 - 1,1 1,0 0,3 0,0 0,7 
18 Malz I + Mill6n 1 - Frijol R i,1 0,6 0,0 0,6 0,0 

19 Caia de Azicar I c. solo 1,1 0,6 0,1 0,5 0,0 
20 Tabaco 3 c. solo 1,1 0,5 0,5 0,0 0,0 
21 -(,rijol + Sorgo) 2 1,1 0,4 0,4 0,0 0,0 
22 Malz I - Tomate 2 c. solos 1,1 0,2 0,1 0,1 0,0 
23 (Frijol+Sorgo)1 

2 
- (Frijol+Sorgo) .,1 0,2 0,1 0,0 0,1 
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Continuaci6n
 
Cuadro 32. 	 Estructuracronol6gica y distribuci6n por tipo de relieve
 

del terreno de diversos sistemas de producci6n de cultivos
 
anuales practicados en 185 fincas pequenas del Departamento
 
de EstelIT, Nicaragua, 1982.
 

Agric! to res Porcentaje del Srea total en 
N2 Sistemas de Cultivo* que lo prac- cultivos anuales por tipo dK

tican relieve d0' terreno 
Pla- Ondu- Acci-

Total no lado dentado 

24. Cebolla 	3 c. solo iI 0,1 0,1 0,0 0,0 

25. 	 Mafz 3 c. solo 0,5 0,3 0,0 0,3 0,0
 

26. Frijol 	2 - Frijul 3 c. solo 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0
 

27. 	 -Repollo 2 c. solo 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0
 

28. 	 Maiz 2 + Mill6n 2- 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0
 
29. 	 Malz 1 - Tomate 3 c, solos 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 

30. Repollo 	3 c. solo 0,5 0,4 0,4 0,0 0,0 

31. Cebolla 	I - c. solo 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1
 

32. 	 Repollo 1 - Repollo 2 
repllo 3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0
 

33. 	 Mafz 1 + Ayote I - 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 

34. 	 Maiz I + Mill6n 1 - MaTz 3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 

35. Repollo 	1- MaTz 3 c. solos 0,5 0,3 0,0 0,3 0,0
 

36. 	 Cebolla 1 Cebolla 2 Cebolla 
3 c. solo 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 

37. 	 Tomate 3 c. solo 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0
 

38. 	 Frijol I- Tabaco 3 c. solos 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0
 

39. 	 Frijol 1- (Frijol+Sorgo) 2 0,5 0,2 0,0 0,2 0,0
 

40. 	 Maiz 1 - (Frijo!+Sorgo) 2 0,5 0;3 0,3 0,0 0,0 

41. 	 Frijol 1- Chiltoma 2 c.solos ),5 0,04 0,04 0,0 0,0
 
m22. 	 (Maiz+Frijol)l- (Frijol+ 

Sorgo) 2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 
43. 	 Frijol 1 - Sandia 3 c. solos 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 

(*) (+) 	 Indica que los cultivos se siembran en el terreno al mismo tiempo; 
( ) indica que los cultivos en el par6ntesis son cosechados en la 
misma 6poca; (-) indica que el primer cultivo es cosechado antes 
de sembrar el primero; R como sufijo indica "en relevo" o que este
 
cultivo 	se siembra poco antes de cosechar el primero; I como sufi
jo indica que el cultivo o asocio es sembrado en la 6poca de prime
 
ra, 2 que es sembrado en la 6poca de postrera y 3 que la siembra
 
se realiza al finalizar la temporada liuviosa.
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De las cinco Areas especfficas en que se realiz6 la encuesta en
 
Esteli, los agricultores de Pueblo Nuevo informan la mayor diversidad
 
de componentes y arreglos de sistemas de cultivos. 
 En total, se identi
ficaron para esta Area especffica 24 sistemas de cultivos. Entre los
 
sistemas de cultivos predominan el sistema de Maiz en monocultivo sem
brado de primera y el sistema de MaTz sembrado de primera, seguido de
 
una siembra de Frijol en relevo, los cuales son practicados por el 50,0
 
y 37,5% de los agricultores, resp ;tivamente.
 

Entre los agricultores de Condega se observ6 poca tendencia a la
 
siembra de cultivos en asocio. La diversidad de sistemas de cultivos Cs
 
poca en San Juan de Limay, y estd prActicamente generalizado el sistema
 
de maTz y mill6n sembrados al mismo tiempo en la 6poca de primera.
 

En general, la siembra de los sistemas de cultivos se practican en
 
mayor proporci6n en 
terrenos de relieve plano (58,4%). A nivel de Area
 
especTfica, comparativamente, los agricultores de Condega trabajan mAs
 
Area de terreno con relieve accidentado (45,4%) Cuadros 13 y 32.
 

Los Sistemas de Cultivo segn su
 

Arreglo Espacial
 

El arreglo espacial de los sistemas de cultivos es muy variable en
tre los aqricultores encuestados. 
 Esto se refiere sobre todo a variaci6n
 
en el espaciamiento entre hileras y distancia entre plantas, tanto para
 
monocultivos como para cultivos en asocio.
 

En el caso de cultivos en asocio, los agricultores utilizan general
mente la siembra de cultivos intercalados, revueltos (dos cultivos sembra
dos en la misma postura) y la siembra en franjas alternas.
 

Para el sistema de MaTz y Mill6n, sembrados en asocio al mismo tiem
po en la 6poca de primera, se caracterizaron por su predominancia, cuatro 
formas de arreglo espacial. En las Figuras 7,8, 9 y 10 se presentan las 



- 89 -

S1STEMA: MAIZI + MILL ON I

) 	 SIMBOLOGIA5-: M063'=A 

811c Mil/onO 

. 0 0 0 0 162-203 cm 
81-1015 cm 

ESPARCIAMI ENTOS
 

o A oAO0A 
Maiz:


81-102cm Distancia entre hileras 

de 81 a 203 cni. 
b 1Distancia entre postura = 

b) cm,8/-1°2 de 81 a 102 cm. 
A 	 A A A 

t 	 Mill6n: 
81-102cm Distancia entre hileras = 

0 0 0 162-203 cm de 61 a 203 cm. 
8 istancia entre postura8!- 101.5cm de 81 a 102 cm.4A A A A_

8/- lo 5cm
 

c)o A 00 
1-81101.,Tt 	 8/- 101.5 cm 

A 0 	 A 0 A0 A 

8/ - 101.5 cm 
md) 

@ +
 

81 -101.5 cm 

FIGURA 7. 	Variantes nIms importantes en el arreglo espacial del sistenia Maiz y 
Mill6n en asocio, sembrados en la 6poca de priniera por los pequeFlos
agricultores del Departaniento de Esteli, Nicaragua, 1962. 
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SISTEMA: MA IZ I FRIJOL R
 

a) 4FA A A A A
 

SIMBOLOGIA: Ml'z A 
081-91cm. 0 0 0 0 0 0 0 0 "-20"-28 cm. Frijolz 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A L A A A 

15-30 cm 30 60cm 

ES PAC IAM I ENTOS 

Maiz:
 
Distancia entre hileras 
= 
de I a 91 cm.
 
Distancia entre posturas
 
de 30 a 60 cm. 

30-60 an 
b) - 0 0 0 00 Frijol: 

+A A A A Uistancia entre hileras = o 0 00 0 de 2O a 41 cm.
8/-91 cm Distancia entre posturas = 

0 0 0 0 o-I- de 15 a 60 cn. 
A A A L A 30-4cm
 

C' 0 0 0 0
 

o 0 0 0 0 

0 0 0 0 

FIGUVA 8. Variantes mds importantes en el arreglo espacial del sistema Maiz 
sembrados en la (poca de primera, seguido de I:,ijol en releveo,

practicado por los pequehos agricultores del Departaiento de Estel,
 
Nicaragua, 1982.
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SISTEMA: FRIJOLI 
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=
 
de 20 a 163 cm.
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FIGURA 9. Variantes inis importantes en el arreglo espacial del 
sistema
 
Frijol y Mill6n en asocio, sembrado en la 6poca de primera
 
por los pequehos agricultores del Departanento de Esteli,

Nicaragua, 1982.
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FIGURA 10. 	 Variantes mis iinportantes en el arreglo espacial del sistema Maiz
 
y Frijol en asocio, sembrados en la 6poca de priniera por los pe
queilos agricultores del Departamento de Esteli, Nicaragua, 1932.
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combinaciones de arreglo espacial m~s importantes para cuatro sistemas
 

de cultivos identificados y practicados con mayur frecuencia entre 185
 

agricultores de Esteli, Nicaragua.
 

Factores Limitantes que
 

Determinan el Diseho y Adecuaci6n de los Sistemas
 

La cantidad y calidad de los recursos de la finca, as! como los
 

servicios e incentivos que provee la sociedad, determinan en mayor o
 

menor grado la naturaleza e intensidad de los sistemas productivos prac

ticados por los agricultores. En este subcapitulo se tratarS de cubrir
 

aquellos aspectos de orden ffsico-biol6gico y socioecon6mico que inciden
 

en el diseho y prActica de los sistemas de cultivos en las fincas peque

has de Estelf, Nicaragua.
 

DE ORDEN FISICO
 

El suelo, como soporte y fuente de nutrici6n de las plantas, deter

mina en mayor grado la productividad de las cosechas. Otros factores
 

ambientales como la lluvia, la tenperatura, la radiaci6n solar y la hu

medad relativa son tambi~n determinantes para lograr una eficiencia
 

agron6mica y econ6mica de los sistemas de cultivos.
 

En general, los suelos que manejan los agricultores en sus fincas
 

son, en su mayor parteondulados o accidentados. Este tipo de relieve
 

favorece la erosi6n hidrica, en detrimento de la fertilidad del suelo.
 

La actividad de cultivos anuales se desarrolla especificamente
 

en una proporci6n de 58,4% en terrenos planos, de 23,8% en ondulados y
 

de 17,8% en terrenos accidentados (Cuadros 13 y 32).
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[a calidad del suelo y su disponibilidad actual en cuanto a super
ficie no es favorable para los agricultores, y su manejo tradicional
 
crea m~s limitaci6n del recurso por su uso intensivo en cultivos anua
les. Es por ello necesario que este factor est6 considerado en un pri
mer orden de prioridad, para disehar y adecuar los sistemas de produc
ci6n a la bGsquEla de resultados que minimicen la p~rdida del 
recurso
 
suelo y a la obtenci6n de mayor producto fisico y economico por unidad
 
de superficie.
 

De los factores de .lima, la precipitacin es el de mayor importan
cia. Este factor es muy variable y err~tico en la 
zona de Estell, favo
reciendo el riesgo e incertidumbre entre los agricultores. 
 Esta limita
ci6n obliga a determinar componentes o cultivos adaptados a estas condi
ciones, y el arreglo o combinacidn en el espacio y tiempo, para minimi
zar p6rdidas de las cosechas y/o favorecer ingresos m~s estables a los 

agri cul tores. 

Resumiendo, el 
recurso tierra es muy escaso entre los pequehos pro
ductores. Esto los obliga a intensificar el uso del recurso y desarro-

Ilar sistemas ms adecuados a dicha limitaci6n. El juzgamiento de esta
 
escasez de recurso, acompahado de su calidad y problemtica de variabi
lidad de las iluvias en la zona de Esteli, determina de por sT la natn
raleza de los sistemas productivos utilizados por los pequehus producto
res. 
 Sobre este criterio deherA apoyarse fundamentalmente la selecci6n
 
y combinaci6n de cultivos para experimentaci6n de campo.
 

DE ORDEN BIOLOGICO
 

L.os pequeos agricultores estdn identificados con su ambiente de
 
operaci6n. Ellos son los que tienen el conocimiento inmediato para iden
tificar y dar prioridad a los problemas en el desarrollo de sus cultivos.
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La encuesta realizada a 185 agricultores de Estell refleja que el 
problema de insectos-plaga es el m6s importante y destacan entre otros 
a la Mosca Blanca (Bemisia tabaci). El 58.4% de los agricultores infor
man como problema principal el de insectos-plagas, el 23,2% dicen que
 
son las babosas (Vaginulus pleveius) y el 18,9% sefalan el problema de 
las enfermedades (Cuadro 33).
 

El problema de insectoe-plagas genera una alta salida de dinero
 
por el uso de insecticidas. Esto es evi6ente en el anflisis de capital,
 
donde la mayoria de lo. agricultores informan usar insecticidas. Las
 
malezas no estdn inforinadas como problema, ya que ellos hacen uso del
 
control manual en el nivel y tiempo que asi 
lo requieran. Toda esta in
formaci6n la proporcionaron los agricultores para cultivcs anuales. 

El componente insectos-plagas es una variable importante de estudio 
para el disehio y evaluaci6n de sistemas de cultivos en las fincas de los
 
pequefios agricultores.
 

SITUACION DE MERCADO
 

Los infor.es de los agricultores reflejan una situaci6n favorable
 
de mercado, tanto para la venta de los productos de la finca, como para
 
la adquisici6r de materiales o insumos necesarios para la producci6n.
 

El 78,9% de los agricultores sehalan no tener problemas en la ven
ta de los productos de la finca y el 
77,8% afirma no tener problemas pa
ra la adquisici6n de materiales e insumos. 
 Muy pocos agricultores infor
man limitaciones de venta de producto y/o compra de materiales o insumos.
 
A nivel de Srea, los agricultores de Estell y Pueblo Nuevo informan me
nos problemas para la venta de productos de la finca y los de La Trini
dad y Pueblo Nuevo para la adquisici6n de materiales e insumos. (Cuadro
 

34).
 

http:infor.es
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Cuadro 33. Problemas de orden t~cnico en los cultivos, seg~n informan
 
185 agricultores entrevistados en Estell, Nicaragua, 1982.
 

A R Tipo deE 
Problema 

AI Orden de 
Importancia 

Agricultores quenforrman 
NO % 

Estell Insectos-plagas 

Babosas 

Enfermedades 

1 

2 

3 

14 

9 

7 

46,7 

30,0 

23,3 

La Trinidad Insectos-plagas 

Babosas 

Enfermedades 

1 

2 

3 

10 

5 

3 

41,7 

20,8 

12,5 

Pueblo Nuevo Insectos-plagas 

Babosas 

Enfermedades 

1 

2 

3 

37 

17 

15 

51,4 

23,6 

20,8 

Condega Insectos-plagas 

Babosas 

Enfermedades 

1 

2 

3 

11 

8 

5 

64,7 

47,1 

29,4 

Limay Insectos-plagas 

Babosas 

Enfermedades 

1 

3 

2 

36 

4 

5 

85,7 

9,5 

11,9 

DEPARTAMENTO 

Insectos-plagas 

Babosas 

Enfermedades 

1 
2 

3 

108 

43 

35 

58,4 

23,2 

18,9 



Cuadro 34. 	 vroblemas de venta de productos de la finca y compra de materiales, segin informan 185 agricultores
 
encuestados en Esteli, Nicaragua, 1982.
 

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE INFORMAN PROBLEMAS EN LA:
 

A R E A Venta del Producto Compra de materiales 

Ninguno Precio Precio Transporte NE* Ningano Transporte NM** Falta de Falta de NE* 
bajo Variable dinero cr6dito 

EstelT 83,3 6,7 6,7 3,3 0,0 73,3 0,0 0,0 16,7 3,3 6,7
 

La Trinidad 79,2 4,2 16,7 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0 4,2 0,0 8,3
 

Pueblo Nuevo 80,6 11,1 0,0 5,6 2,8 79,2 8,3 1,4 1,4 4,2 5,6
 

Condega 70,6 0,0 5,9 23,5 0,0 76,5 0,0 5,9 5,9 5,9 5,9
 

Limay 76,2 7,1 2,4 14,3 0,0 73,8 11,9 2,4 9,5 0,0 2,4
 

DEPARTAMENTO 78,9 7,6 4,3 8,1 1,1 7 ,8 5,9 1,6 6,5 2,7 5,4
 

(*) NE = No especificado; (**) NM = No existe en el mercado
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USO DE LOS PRODUCTOS DE LA
 
FINCA PARA CONSUMO ANIMAL
 

La interacci6n cultivos-animales es un criterio que manejan con 
bas
 
tante atenci6n los agricultores. La unidad de producci6n 
es la finca y
 
casi siempre buscar, gen rar un producto para complementar la salida de 
otro.
 

En esta encuesta se obtuvieron informes de los agricultores sobre
 
el uso de productos de cultivos anuales 
en la alimenta.,i6n de vacunos,
 

cerdos, aves y caballos.
 

Los granos de mafz y mill6n (Sorghum sp) son losquefrecuentamente 
usan los peque~os agricultores en ]a alimentaci6n de aves y cerdos. Es
tos granos no se utilizan en la alimentaci6n de ganado vacuno y caballos.
 

El maiz es 
utilizado con mayor frecuencia por los agricultores de
 
Esteli, Pueblo Nuevo y Condega y el MillGn (Sorghum sp) por los agricul
tores de La Trinidad y San Juan de Limay (Cuadros 35 y 36).
 

Este, cultivos citados tambi6n son requerimiento bdsico de consumo
 
humano y ellos deber~n recibir atenci6n especial para su mejoramiento en
 
productividad e ingresos.
 

ACCESIBILIOAD A LA FINCA
 

La red vial de la zona de Estelf es amplia y de buen acceso a las
 
comunidades agricolas. Esto lo confirma la 
encuesta realizada, donde el
 
75,1% de los agricultores informan que 
.iene acceso a la finca durante
 

todo el aho.
 

En general, la accesibilidad a la finca es informada con mayor fre
cuencia por los agricultore. de Pueblo Nuevo. 
 Esto es una condici6n que
 
favorece el mercado de biene y servicios y hace m~s propicia la acci6n
 
y esfuerzos institucionales para el desarrollo de tecnologia agricola
 

apropiada.
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Cuadro 35. 	 Cultivos de la finca utilizados para la alimentaci6n ani
mal, seg~n 185 agricultores encuestados en Estell, Nicara
gua, 1982.
 

AGRICULTORES (%)QUE INFORMAN Agricultores que 

MUNICIPIO ALIMENTAR ANIMALES CON: usan cultivos en 

(n obser- Carla de Alimentaci6n Animal 
vaciones). Mafz Mill6n* Sorgo Azicar % 

Estel l 43,3 33,3 6,7 3,3 86,7
 

La Trinidad 8,3 50,0 0,0 0,0 58,3
 

Pueblo Nuevo 59,7 4,2 16,7 0,0 80,6
 

Condega 64,7 0,0 0,0 0,0 64,7
 

San Juan de 4,8 81,0 7,1 0,0 92,9
 
Limay
 

DEPARTAMENTO 38,4 31,9 9,2 0,5 80,0
 

(*) Mill6n, sorgo criollo (Sorghum sp) es una planta fotoperi6dica, de
 

porte alto, 	que es cultivada tradicionalmente por los pequehIos pro

ductores en 	abucdci6n con o I cultivos b~sicos de consamo.
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Cuadro 36. 	 Productos de cultivos de la finca y utilizaci6n por tipo de
 
animal, segin 185 agricultores encucstados en Estelf, Nica
ragua, 1982.
 

AGRICULTORES (%)QUE INFORMAN, LAS PARTES DE LOS
MUNICIPIO 
 TIPO 	DE CULTIVOS UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION ANIMAL
(n obser- ANIMAL
 

vaci-nes) Mafz Mill6n* Sorgo 
 Caha de Azicar
 
Fruto Veg. Fruto Veg. Fruto Veg. Vegetativa
 

Estell 	 Vacunos 0,0 13,3 0,0 3,3 0,0 3,3 3,3
 

Aves 30,0 0,0 30,0 0,0 3,3 0,0 0,0
 
Cerdos 13,3 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0
 

La Trinidad 	 Aves 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0
 

Cerdos 0,0 8,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

Pueblo Nuevo 	 Vacunos 0,0 38,9 0,0 1,4 0,0 9,7 0,0
 
Aves 8,3 0,0 1,4 0,0 2,8 0,0 0,0
 
Cerdos 19,4 4,2 1,4 0,0 5,6 0,0 0,0
 
Caballos 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 2,8 
 0,0
 

Condega 	 Vacunos 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Aves 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Cerdos 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Caballos 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

Fan Juan de Vacunos 0,0 9,5 0,0 4,8 0,0 2,4 0,0

Limay Aves 0,0 0,0 54,8 0,0 GC 0,0 0,0
 

Cerdos 0,0 0,0 45,2 0,0 4,3 
 0,0 0,0
 
Caballos 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

Vacunos 0,0 22,2 0,0 2,2 0,0 4,9 0,5
 
DEPARTAMENTO Aves 9,2 0,0 22,7 0,0 1,6 0,0 0,0

(n = 185) Cerdos 10,8 2,7 21,6 0,0 3,2 0,0 0,0
 

Caballos 0,0 1,6 0,5 0,0 0,5 1,1 0,0
 

(*) 	 Mill6n o sorgo criollo (Sorghum sp) es una planta fotoperi6dica de por.2
alto que es cultivada tradicionalmente por los pequehos productores en 
asociaci6n con otros cultivos b~sicos de consumo. 



- 101 -


En el 
Cuadro 37 se presentan los informes de los agricultores por
 
Area encuestada en Esteli, sehalando la accesibilidad a las fincas por
 
perfodo de tiempo o 6poca. 

ASISTENCIA TECNICA
 

Este servicio es de orden institucional y es muy frecuente su 
reque
rimiento en las 
fincas de los agricultores, principalmente para la acti
vidad de producci6n de granos b~sicos.
 

Aunque existe una 
buena proporci6n de agricultores que informan re
cibir asistencia t~cnica, tambi6n parte de ellos seialan que requieren
 
ese servicio. Asi, 
tenemos que de 185 agricultores entrevistados, el
 
60,5% recibe este servicio y el 40,0% lo necesitan en ]a actividad de
 
cultivos anjales. 

A nivel de Area encuestada, el servicio es 
relativarente m~s fre
cuente entre los agricultores de La Trinidad y Condega. 
 Estos mismos
 
agricultores dicen requerir con mayor frecuencia el 
servicio de asisten
cia t~cnica, fundamentalmente en la producci6n de granos b~sicos (Cua
dro 38).
 

CREDITO
 

El servicio de cr~dito es 
amplio entre los agricultores, y su uso
 
es frectiente (75,1%) para la actividad de cultivos anuales y casi 
no se
 
informa para ganaderia (2,2%). Esto es evidente por cuanto la actividad
 
de ganaderfa es limitada, por las caracterfsticas de recursos que presen
tan las fincas peque~as. 

La mayor frecuencia de uso de cr6dito es observada entre los agri
cultores de Condega (83,2%), 
Pueblo Nuevo (83,3%) y Esteli (73,3%).
 

El 
uso de cr~dito por Area y actividad, segin 185 agricultores en
cuestados en Esteli, se indica en el Cuadro 39.
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Cuadro 37. 	 Accesibilidad a la finca, segn 1o informan 185 agricultores
 
encuestados en Esteli, Nicaragua, 1982.
 

AGRICULTORES QUE DICEN QUE ES ACCESIBLE:
 

A R E A Todo el Solo en No es No 
a~o 6poca seca accesible Responde 

N2 % N2 N2 % N2 % 

Esteli 	 24 80,0 4 13,3 2 6,7 0 0,0
 

La Trinidad 23 95,8 0 0,0 1 4,2 0 0,0
 

Pueblo Nuevo 62 86,1 4 5,6 5 6,9 1 1,4
 

Condega 	 15 88,2 0 0,0 2 11,8 0 0,0
 

Limay 	 15 35,7 15 15,7 12 28,6 0 0,0
 

DEPARTAMENTO 139 75,1 23 12,4 22 11,9 1 0,5
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Cuadro 38. 	 Agricultores que reciben asistencia t~cnica y que requieren
 
este servicio por drea y actividad. Esteli, Nicaragua, 1982.
 

AGRICULTORES QUE:
 
A R E A ACTIVIDAD Reciben Necesitan
 

2 	 N2N / 	 % 

Estell 	 Cultivos Anuales 16 53,3 0 0,0
 

Cultivos Perennes 4 13,3 0 0,0
 

Ganaderia 1 3,3 2 6,7
 

La Trinidad 	 Cultivos Anuales 19 79,2 13 54,2
 

Cultivos Perennes 2 8,3 0 0,0
 

Ganaderia 1 4,2 1 4,2
 

Pueblo Nuevo 	 Cultivos Anuales 4.1 56,9 31 43,1
 

Cultivos Perennes 2 2,8 3 7,1
 

Ganaderla 1 1,4 3 7,1
 

Condega 	 Cultivros Anuales 13 76,5 15 88,2
 

Cultivos Perennes 1 5,9 1 5,9
 

Ganaderia 0 0,0 1 5,9
 

Limay 	 Cultivos Anuales 23 54,8 15 35,7
 

Cultivos Perennes 0 0,C 0 0,0
 

Ganaderfa 1 2,4 2 4,8
 

Cultivos Anuales 112 60,5 74 40,0
 

DEPARTAMENTO Cultivos Perennes 9 4,9 4 2,2
 

Ganaderla 4 2,2 9 4,9
 



Cuadro 39. Uso del 
cr~dito por Area y actividad, segin 185 agricultores encuestados en Estell,

Nicaragua, 1982.
 

A R E A ACTIVIDAD 
AGRICULTORES 
QUE INFORMAN 

% AGRICULTORES QUE RECIBEN EL CREDITO EN EL MES DE:M A M A S 0 
N2 

A 

Estelf Cultivos Anuales 

Ganaderla* 
22 

2 

73,3 

6,7 
- 36,7 33,3 3,3 - 6,7 20,0 

La Trinidad Cultivos Anuales 

Ganaderfa 
15 
0 

62,5 
0,0 

- 58,3 - 4,2 - 4,2 4,2 4,2 

C> 

Pueblo Nuevo Cultivos Anuales 
Ganaderfa 

60 

0 

83,3 

0,0 
- - 25,0 2,8 - 20,8 2,8 2,8 

Condega Cultivos Anuales 
Ganaderfa 

15 

0 

88,2 

0,0 
5,9 35,3 35,3 5,9 - 5,9 29,4 -

Limay Cultivos Anuales 27 64,2 - 42,9 21,4 9,5 2,4 4,8 - -
Ganaderia 2 4,8 

DEPARTAMENTO Cultivos Anuales 
 139 75,1 0,5 26,5 23,2 
 4,9 0,5 11,4 7,6 1,6
Ganaderia 
 4 2,2
 

(*) El 
cr~dito para la actividad ganadera tiene caracterfsticas diferentes a la de cultivos anuales.
 
Su asignaci6n es total y el pago es de largo plazo.
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FUENTE DE INFORMACION
 

Los agricultores informan seis fuentes de informaci6n, pero las ms
 

frecuentes son, en orden de importancia: las instituciones del 9ibierno,
 

la radio, los vecinos y las asociaciones gremiales.
 

En general, los agricultores dicen recibir infornaci6n con mayor fre
 

cuencia en las greas de San Juan de Limay, Pueblo Nuevo y Condega, siendo
 
la principal fuente de informaci6n las instituciones del Gobierno, Cuadro
 

40.
 

SALIDA DE PRODUCTOS DE
 
LA FINCA AL MERCADO
 

La actividad productiva de las fincas de pequehos productores se fun

damenta en la producci6n de cultivos anuales, seguidos de la ganaderfa y
 

muy poca dedicaci6n a cultivos perennes.
 

En la producci6n de cultivos anuales predomina la actividad de gra

nos b~sicos y muy poco corresponde a hortalizas. La generaci6n de maiz
 

al mercado es mayor que en el resto de cultivos de granos bsicos, obte

ni~ndose para el producto un fndice de mercadeo del 34,0%, en segundo or

den le sigue el frijol, con un indice de mercadeo de 33,6%. En el caso
 

del mill6n, no se obtuvieron datos suficientes para completar esta valo

rizaci6n; pero s! es observable una posici6n de tercera importancia como
 

producto generado en la finca, Cuadro 41.
 

La generaci6n de productos de ganaderfa y cultivos perennes hacia
 

el mercado no se deternin6, debido a la poca informaci6n proporcionada
 

por los agricultores.
 

Caracteristicas del Agricultor
 

y la Familia
 

El conocimiento de la estructura familiar ayuda a identificar al
 

agricultor objetivo y a prever una reacci6n de conducta o deseo como
 

posible adoptante de nuevas tecnologlas.
 



Cuadro 40, Fuentes de infornaci6n por Area, segn informan 185 agricultores encuestados en Esteli, 
Nicaragua, 1982. 

AGRICULTORES QJE RECIBEN INFORMACION DE: 

A R E A Instituciones RadiodeRgbardiscioonsdel 9obierno 
Asociaciones 
gre iales 

_______
Vecinos _________Comprador ________Vendedor 

N/ N N2 / N2 /0 N2 0 N2 

Esteli 5 16,7 16 53,3 2 6,7 3 10,0 0 0,0 3 10,0 

La Trinidad 14 58,3 4 16,7 1 4,2 4 16,7 3 12,5 0 0,0 

Pueblo Nuevo 37 51,4 24 33,3 14 19,4 7 9,7 0 0,0 0 0,0 

Condega 13 76,5 2 11,8 1 5,9 2 11,8 1 5,9 0 0,0 

Limay 26 61,9 5 11,9 7 16,7 16 38,1 0 0,0 1 2,4 

DEPARTAMENTO 105 56,8 51 27,6 25 13,5 32 17,3 4 2,2 4 2,2 



Cuadro 41. 
 Cultivos principales de la finca, grea asignada y distribuci6n del producto al mercado;
 
cegn 185 agricultores encuestados en EstelI, Nicaragua, 1982.
 

MUNICIPIO 
(n obser- CULTIVO 

ORDEN DE 
IMPORTAN 

SUPERFICIE DE LA 
FINCA DEDICADA 

AGRICULTORES (%) QUE INFORMAN 
VENDER EL PRODUCTO AL MERCADO INDICE 

vaciones) CIA (% -
AGRICULT) 

AL CULTIVO 
Ha 

EN PROPORCION DE: 
+3/4 +1/2 +1/4 -1/4 

DE 
MERCADEO* 

Esteli 
(n1=30) 

MaTz 
Frijol 
Mill6n** 

1 
2 
3 

(50,0) 
(36,7) 
(23,3) 

3,0 
1,8 

-

0,0 
0,0 

-

6,7 
13,3 

-

16,7 
3,3 

-

26,7 
20,0 

-

24 
20 

La Trinidad 
(n2=24) 

Frijol 
Malz 

1 
2 

(62,5) 
(54,2) 

2,6 
1,5 

12,5 
4,2 

25,0 
16,7 

12,5 
4,2 

12,5 
29,2 

39 
25 

Mill6n** 3 (41,7) - - - -

Pueblo Nuevo 
(n3 =72) 

Malz 
Frijol 
Sorgo 

1 (48,6) 
2 (40,3) 
3 (8,3) 

3,1 
1,5 

-

4,2 
8,3 

-

26,4 
13,5 

-

6,9 
11,1 

-

9,7 
8,3 

-

86 
73 

Condega 
(n4=17) 

Frijol 
MaTz 
Tomate 

1 
2 
3 

(76,5) 
(76,5) 
(11,8) 

2,1 
2,9 

-

17,6 
0,0 

35,3 
5,9 

-

11,8 
5,9 

-

11,8 
64,7 
I -

36 
16 

San Juan de 
Limay 

Mill6n** 
Maiz 

1 
2 

(52,4) 
(45,2) 

1,6 
1,4 

0,0 
0,0 

19,0 
0,0 

2,4 
0,0 

31,0 
45,2 

39 
19 

(n5 =42) 

DEPARTAMENTO 
(n = 185) 

Malz 
Frijol 
Mill6n** 

1 
2 
3 

(51,4) 
(36,8) 

2,5 
1,9 

2,2 
6,5 
-

14,1 
13,5 
-

6,5 
7,6 

-

28,1 
9,2 

-_ 

34,0 
33,6 

(*) Indice de mercadeo: IM = Efi x (5 - 1) donde fi = proporci6n de los agricultores que informan 
vender el producto en la proporci6n i; 1 para la proporci6n de +3/4; 
2 para la proporci6n de
 
+1/2, 3 para la proporci6n +1/4 y 4 para la proporci6n de -1/4.
 

(**) Mill6n (Sorghum sp) es una planta fotoperi6dica, de porte alto, que es cultivada tradicional
mente por los pequehos productores en asociaci6n con otros cultivos bAsicos de consumo.
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Familia, Edad, Educaci6n
 

La edad promedio de los agricultores encucstados fue do 43,7 aios.
 

A nivel de las cinco Areas encuestadas, esta edad promedio es similar,
 
1o cual indica una poblaci6n posible de costumbres ya establecidas y
 
por consiguiente cuidadosa de los cambios tecnol6gicos o sociales.
 

La totalidad de los agricultores encuestados infoalan poseer en
 

promedio 3,1 ahos de educaci6n. Esta caracterfstica es beneficiosa en
 

el proceso de generaci6n y transferencia de tecnologla en fincas peque

has.
 

La familia promedio tiene 5,1 hijos, siendo la edad promedio del
 

hijo mayor de 18,1 ahos y la del hijo menor de 7,5 ahos. La familia,
 

en general, se muestra como una importante fuente de trabajo en el fu

turo, Cuadro 42.
 

Fuente de Trabajo y Afiliaciones
 

La principal actividad de trabajo de los agricultores se concentra
 

en la producci6n de cultivos anuales, principalmente granos basicos.
 

La forina individual de trabajo tiende a organizarse en cooperativas,
 

para la producci6n de campo y/o acopio de servicios de cr6dito y asisten
 

cia t~cnica.
 

Fn el Area encuestada, el 63,2% de los agricultores informan traba

jar organizadamente en cooperativas. La mayor proporci6n de agriculto

res organizados se informa en las Areas de Condega (70,6%), Esteli
 
(70,0%) y Pueblo Nuevo (69,4%). En el Cuadro 43 se presenta un detalle
 

de esta situaci6n. La organizaci6n campesina favorece todo esfuerzo
 

institucional orientado al desarrollo tecnol6gico.
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Cuadro 42. Algunas caracteristicas del agricultor y su familia, en 185 fin
cas encuestadas en EstelT, Nicaragua, 1982.
 

AREA ASPECTO PROMEDIO DE
LOS QUE INFORMAN 

AGRICULTORES
QUE INFORMAN 

Esteli Edad (ahos) 
Educaci6n (aFios escuela) 
Hijos (N02 ) 
Edad del hijo mayor (alhos) 
Edad del hijo menor (alos) 
Otros miembros de ]a familia (N2 ) 
Localizaci6n en el Srea (alios) 

44,8 
3,2 
5,1 

16,9 
6,1 
1,8 

33,4 

100,0 
50,0 
96,7 
93,3 
83,3 
30,0 

100,0 

La Trini-
dad 

Edad (afhos) 
Educaci6n (ahos escuela) 
Hijoc (N2) 
Edad del hijo mayor (alhos) 
Edad del hijo menor (a~os) 
Otros miembros de la familia (N2 ) 
Localizaci6n en el 6rea (ahos) 

43,4 
2,8 
6,0 

17,2 
4,8 
0,0 

28,8 

100,0 
54,2 
83,3 
83,3 
53,3 
0,0 

100,0 

Pueblo 
Nuevo 

Edad (alos) 
Educaci6n (ahos escuela) 
Hijos (N2 ) 
Edad del hijo mayor (ahos) 
Edad del hijo menor (ahios) 
Otros miembros de la familia (N2) 
Localizaci6n en el 6rea 

44,2 
3,1 
5,5 

18,1 
7,8 
2,4 

34,5 

100,0 
70,3 
87,5 
87,5 
31,9 
22,2 

100,0 

Condega Edad (ahos) 
Educaci6n (ahios escuela) 
Hijos (N2 ) 
Edad del hijo mayor (ahos) 
Edad del hijo menor (ahos 
Otros miembros de la familia (N2 ) 
Localizac 6n en el 6rea 

41,8 
3,4 
5,0 

17,8 
9,2 
2,3 

24,7 

100,0 
58,8 
76,5 
76,5 
76,5 
52,9 

100,0 

Limay Edad (ahos) 
Educaci6n (ares escuela) 
Hijos (N2 ) 
Edad del hijo mayor (aios) 
Edad del hijo menor (ahos) 
Otros miembros de la familia (N2) 
Localizaci6n en el Area (ahio) 

43,0 
2,9 
6,0 

19,8 
8,8 
3,5 

33,8 

100,0 
50,0 
90,5 
81,0 
81,0 
4,8 

97,6 

Edad (aos) 
Educaci6n (a nscuela) 

43,7 
3,1 

100,0 
59,5 

DEPARTA-
-

MENTO 
Hijos (N2 )Edad del hijo mayor (ahos)
Edad del hijo menor (alos) 

5,6 
18,1
7,5 

38,1 
85,4
79,5 

Otros miembros de la familia (N02 ) 
Localizaci6n en el Area 

2,3 
32,6 

19,5 
99,5 
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Cuadro 43. Actividad individual o cooperativizada, segdn informian 185
 
agricultores de Estelf, Nicaragua, 1982.
 

AGRICULTORES QUE TRABAJAN EN FORMA:
 
AREA Individual Cooperativizada*
 

N2 % N2 % 

Esteli 9 30,0 21 70,0
 

La Trinidad 12 50,0 12 50,0
 

Pueblo Nuevo 22 30,6 50 69,4
 

Condega 5 29,4 12 70,6
 

Limay 20 47,6 22 52,4
 

DEPARTAMENTO 68 36,8 117 63,2
 

(*) El 98,3% de los agricultores pertenecen a las Cooperativas de Cr6
dito y Servicios (CCS).
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Preferencias del Agricultor por Actividades
 

Productivas en la Finca
 

Los agricultores prefieren concentrar su actividad en cultivos
 
anuales, Esto puede atribuirse a la tradici6n de cultivos, conocimien
to de su manejo y necesidad de producir cosechas b~sicas para el consu

mo humano y animal en la finca. En segundo t6rmino podrian considerarse
 

los ingresos.
 

La mayor frecuencia de agricultores que dicen preferir cultivos
 
anuales en la finca se ubican en las Areas especificas de La Trinidad
 

(91,7%) y Pueblo Nuevo (90,3%).
 

En general, las actividades de ganaderTa y cultivos perennes tie
nen una baja preferencia entre los pequeios agricultores. Particular

mente, los agricultores de EstelT (20,0%) las prefieren con mAs frecuen
cia (Cuadro 44). Los informes correspondientes a ganaderTa pueden estar
 

sesgados, ya que en las fincas peouefias la superficie de tierra es limi

tante para dicna actividad.
 

El Agricultor como Posible Cooperador
 

en la Comunidad
 

Se trato*de conocer la posibilidad de que los agricultores partici

pen en actividades de desarrollo de tecnologias.
 

Los agricultores estgn dispuestos a experimentar cultivos en sIs 
fincas, principalmente hortalizas, papa y frijol. Aunque la proporci6n 

de informes no es alta, es evidente una tendencia marcada hacia estos 

rubros. El 20,5% de los agricultores desean probar cultivos horticolas, 

el 10,8% el cultivo de papa y el 8,1 el cultivo de frijol (Cuadro 45). 

Esta tendencia de los agricultores es posible por ios precios altos de 
dichos productos en el mercado. La mayor disposici6n de los agriculto

a probar cultivos se observa para el Area de Pueblo Nuevo. 
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Cuadro 44. 
 Actividades de preferencia en la finca, segn lo informan
 
185 agricultores entrevistados en Este]I, Nicaragua, 1982.
 

AGRICULTORES QUE PREFIEREN LA ACTIVIDAD DE
 

A R E A 
 Cultivos Cultivos Ganaderia
Anuales Perennes
 

N2 N2
N2 % % 
 %
 

EstelT 25 83,3 6 
 20,0 6 20,0
 

La Trinidad 22 91,7 1 4,2 1 4,2
 

Pueblo Nuevo 
 65 90,3 4 5,6 8 11,1
 

Condega 13 76,5 
 2 11,8 2 11,8
 

Limay 36 85,7 -  6 14,3
 

DEPARTAMENTO 161 87,0 
 13 7,0 23 12,4
 



Cuadro 45. 	 Porcentajes de agricultores por Srea que muestran preferencia a probar cultivos en el
 
campo. Esteli, Nicaragua, 1982.
 

% AGRICULTORES QUE LES GUSTARIA PROBAR:
 
AREA
 

Hortalizas Papa Frijol Ajonjoll Malz Yuca 
 Sorgo Soya
 

Estelf 	 27,7 36,7 
 - -
 3,3
 

La Trinidad 25,0  4,2 4,2 -  -

Pueblo Nuevo 12,5 12,5 11,1 
 6,9 6,9 8,3 4,2 4,2
 

Condega 41,2 
 - - - 5,9 - - 5,9 

Limay 	 19,0 
 - 14,3 11,9 2,4  4,8
 

DEPARTAMENTO 20,5 10,8 
 8,1 5,9 3,2 3,2 
 3,2 2,2
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En relaci6n a planes para la finca, pocos agricultores infornan 
sobre ellos. AsT tenemos que con m~s frecuencia sevalan el riego y
 
la ganaderia, en el orden del 4,3% (Cuadro 46). A nivel de greas es
pecificas, los agricultores de Pueblo Nuevo son los que informan de
 
mds planes para la finca.
 

Ejecuci6n y Procesamiento de la Eqcuesta
 

La encuesta a 185 agricultores de Estelf se realiz6 entre el 
5 y
 
23 de abril de 1982. En ella participaron el Equipo Prototipo de Inves
tigaci6n del Proyecto CATIE-FIDA, 14 t~cnicos agr6nomos nacicnales del
 
Programa Campesino (PROCAMPO) y 3 del Banco Nacional de Desarrollo (BND).
 
Esta encuesta fue realizada con el 
 aval del Instituto Nicaragijense de
 

Estadisticas y Censos (INEC).
 

El trabajo de la encuesta sigue la metodologia propuesta en CATIE
 
por el Programa de Producci6n Vegetal. Esta fue organizada y ejecuta
da con el apoyo del MIDINRA, Regi6n I, "Los Segovias". La actividad
 
de campo fue coordinada y supervisada por el Equipo Prototipo. La en

cuesta fue procesada en fornma preliminar en CATIE.
 

El anglisis de esta encuesta y la supervisi6n del presente infor
me estuvo bajo la responsabilidad del Ingeniero Reynaldo Treminio, pro
fesional graduado en CATIE, quien actu6 como consultor nacional del Equi

po Prototipo de Investigaci6n en EstelI, Nicaragua.
 



Cuadro 46. Porcentaje de agricultores por Area que inforrnan sobre planes que tienen para la
 
finca. Estell, Nicaragua, 1982.
 

% AGRICULTORES QUE TIENEN PLANES EN: 

Riego Gana-derla Horta
liza-s 

R y T* Construc 
ciones 

Pastos Ajon-
jol 

Soya
S 

Cultivos 
Perennes 

EstelT 3,3 3,3 13,3 - 3,3 3,3 

La Trinidad 4,2 - - - - - - -

Pueblo Nuevo 6,9 6,9 2,8 5,6 - - 1,4 1,4 -

Condega - 11,8 - - - 5,9 - - 5,9 

Limay 2,4 - - - 2,4 - - - -

DEPARTAMENTO 4,3 4,3 3,2 2,2 1,1 1,1 0,5 0,5 0,5 

* R y T = RaTces y Tubgrculos. 
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APENDICE A
 

Personal que particip6 en la ejecuci6n de la
 

Encuesta.
 

(Cuadro 47).
 

Sistemas de Cultivos Identificados por Area
 

Especffica en Estelf.
 

(Cuadros 48 al 52).
 

Dato de la Encuesta sobre Uso de Productos
 

de Cosecha de Maiz, Mill6n y Sorgo en la Ali

mentaci6n de los Animales de la Finca.
 

(Cuadros 53 al 55).
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Cuadro 47. Persoral que particip6 por grea en la ejecuci6n de la 
en
cuesta a 185 agricultores de Estelf, Nicaragua, 1982.
 

A R E A 	 PERSONA PROFESION Instituci6n o
Proyecto
 

Esteli 	 Alcides Rodriguez Agr6nomo PROCAMPO
 
Benito Coronado Agr6nomo PROCAMPO
 
Porfirio Guti6rrez Agr6nomo PROCAMPO
 
Eddy Caste]6n Agr6nomo PROCAMPO
 
Benjamin Castillo Agr6nomo PROCAMPO
 
Margarita Meseguer Economista Agricola CATIE-FIDA
 
Equipo Prototipc* CATIE-FIDA
 

La Trinidad 	 Equipo Prototipo* CATIE-FIDA
 

Pueblo Nuevo 	 Victor Cerrato Agr6nomo PROCAMPO
 
Inocencio Corea Agr6nomo PROCAMPO
 
Sommer D'Turniel Agr6nomo PROCAMPO
 
Abraham Rivera Agr6nomo PROCAMPO
 
Edmundo Sgenz Agr6nomo BND
 
Rub6n Olivas Agr6nomo BND
 
Livanor Lazo Agr6nomo BND
 
Cristino Ch6vez Agricultor UNAG
 
Equipo Prototipo 	 CATIE-FIDA
 

Condega 	 Harting Benavides Agr6nomo PBOCAMPO
 
Lorenzo Arroyo Agr6nomo PROCAMPO
 
Jorge Alaniz Agr6nomo PROCAMPO
 
William Villareyna Agr6nomo PROCAMPO
 
Equipo Prtotipo* CATIE-FIDA
 

San Juan Equipo Prototipo CATIE-FIDA
 
de Limay
 

(*) El equipo Prototipo responsable del Proyecto CATIE-FIDA.
 

(**) PROCAMPO = 	Programas Campesinos del Ministerio de Desarrullo
 
Agropecuario y Reforma Agraria.
 

BND = Banco 	Nacional de Desarrollo.
 

UNAG = Uni6n 	Nacional de Agricultores y Ganaderos.
 

' .""F " "i ) " ,..A ,. . 
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Cuadro 48. Estructura cronol6gica y distribuci6n por tipo de relieve
 
del terreno de diversos sistemas de producci6n de cultivos
 
anuales, practicados en 30 fincas pequehas del Municipio

de Estell, Departamento de EsteM, Nicaragua, 1982.
 

Agricultores Porcentaje del 6rea total en 
N2 que lo prac- cultivos anuales por tipo deSistemas de Cltivo* q 1ac 
 relieve del terreno
 

Pla- Ondu Acci-

Total no lado dentado
 

I Frijol i-Frijol I c. solos 43,3 24,8 17,9 2,9 4,0 
2 MaTz I + Mill6n 1- 33,3 19,3 16,1 2,4 0,8 
3 MaTz 1 - c. solo 20,0 20,1 4,8 15,3 0,0 
4 Malz I - Frijol R 16,7 7,2 3,2 2,9 0,0 
5 Mafz I - Malz 3 10,0 4,0 1,6 0,8 1,6 
6 -Frijol 2 c. solo 10,0 2,1 1,3 0,0 0,8 
7 Malz I + Mill6n I- Frijol R 6,7 3,7 0,0 3,7 0,0 
8 Caha de Az6car I c. solo 6,7 3,6 0,8 2,8 0,0 
9 Frijol + Mill6n 1- 6,7 3,2 1,6 1,6 0,0 

10 Malz I + Frijol 1- 6,7 2,4 0,8 0,0 1,6 
11 Repollo 1- MaTz 3 c. solos 3,3 1,6 0,0 1,6 0,0 
12 Mafz 1 + Ayote 1- 3,3 1,6 1,6 0,0 0,0 
13 Maiz I + Frijol I + Mill6n 1- 3,3 1,6 1,6 0,0 0,0 
14 Mafz 3 c. solo 3,3 1,6 0,0 1,6 0,0 
15 Repollo 1 - Repollo 2 -

Repollo 3 c. solos 3,3 0,8 0,8 0,0 0,0 
16 Malz 1 + Mill6n I - MaTz 3 3,3 0,8 0,0 0,8 0,0 
17 Maiz 1 + Frijol 1 - Frijol R 3,3 0,8 0,0 0,0 0,8 
18 Frijol 2 - Frijol 3 c. solos 3,3 0,8 0,0 0,8 0,0 

(*) (+) Indica que los cultivos se siembran en el terreno al mismo tiempo;
 
( ) indica que los cultivos en el par~ntesis son cosechados en la
 
misma 6poca; (-)indica que el primer cultivo es cosechado antes

de sembrar el primero; R como sufijo indica "en relevo" o que este
 
cultivo se siembra poco antes de cosechar el primero; 1 como sufi
jo indica que el cultivo o asocio es sembrado en la 6poca de prime
 
ra, 2 que es sembrado en la 6poca de postrera y 3 que la siembra
 
se utiliza al finalizar la temporada lluviosa.
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Cuadro 49. 	 Estructura cronol6gica y distribuci6n por tipo de relieve
 
del terreno de diversos sistemas de producci6n de cultivos
 
anuales, practicados en 24 fincas peque~as del 
Municipio

de La Trinidad, Departamento de EstelI, Nicaragua, 1982.
 

Agricultores Porcentaje del Area total 
en
 
No Sistemas de Cultivo* que lo prac- cultivos anuales por tipo de
 

tican relieve del terreno
 

Pla Ondu Acci-

Total no- lado dentado
 

1 MaTz I + Mill6n 1- 50,0 31,7 14,9 13,3 3,5 
2 Frijol 1 + Mill6n 1- 20,8 14,4 2,0 5,9 6,5 
3 Frijol I - Frijol 2 c. solo 20,8 9,9 7,9 2,0 0,0 
4 Maiz I - c. solo 16,7 6,5 5,9 0,6 0,0 
5 Maiz 1 - Repollo 3 12,5 6,9 6,9 0,0 0,0 
6 Frijol I - Sorgo 2 c. solos 12,5 5,9 2,0 3,9 0,0 
7 Frijol 1 - c. solo 12,5 4,0 3,0 1,0 0,0 
8 Malz I + Frijol 1 + Mill6n 1- 4,2 5,0 0,0 0,0 5,0 
9 -Frijol 2 c. solo 4,2 3,0 0,0 3,0 0,0 

10 Repollo 3 c. solo 4,2 3,0 3,0 0,0 0,0 
11 -Repollo 2 c. solo 4,2 2,0 2,0 0,0 0,0 
12 -Maiz 2 + Mill6n 2 4,2 2,0 2,0 0,0 0,0 
13 MaTz 1 - Tomate 3 c. solo 4,2 2,0 2,0 0,0 0,0 
14 Frijol 1 - Sandia 3 c. solo 4,2 1,0 1,0 0,0 0,0 
15 Cebolla 1 - c. solo 4,2 1,0 0,0 0,0 1,0 
16 Cebolla 1 - Cebolla 2 -

Cebolla 3 4,2 0,6 0,0 0,6 0,0 
17 MaTz I + Frijol I - 4,2 0,6 0,0 0,6 0,0 
18 Cebolla 3 c. solo 4,2 0,6 0,6 0,0 0,0 

(*) (+) Indica que los cultivos son sembrados en el terreno al mismo tiem
po; (-) indica que el primer cultivo es consechado antes de sembrar el segundo; R como sufijo indica "en relevo" o que este cul
tivo se siembra poco antes de cosechar el anterior; 1 como sufijo

indica que el cultivo o asocio es sembrado en la 6poca de primera,

2 que es sembrado en la 6poca de postrera y 3 que la siembra se
 
realiza al finalizar la temporada lluviosa.
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Cuadro 50. Estructura cronol6gica y distribuci6n por tipo de relieve
 
del terreno de diversos sistemas de producci6n de cultivos
 
anuales practicados en 72 fincas peque~as del Municipio de
 
Pueblo Nuevo, Departamento de EstelT, Nicaragua, 1982.
 

Agricultores Porcentaje del drea total en
 
N2 Sistemas de Cultivo* que lo prac- cultivos anuales por tipo de
tican relieve del terreno
 

% Pla Ondu Acci-

Total no lado dentado
 

I Mafz 1 - c. solo 50,0 39,5 30,3 6,7 2,6

2 Ma~z I - Frijol R 37,5 13,6 8,2 5,1 
 0,3

3 Frijol I - Frijol 2 
 34,7 17,2 11,2 3,8 2,2

4 Frijol I - c. solo 9,7 3,0 2,6 0,0 0,4
5 Malz i - Sorgo R 6,9 3,5 1,9 0,3 1,3
6 Maiz 1 + Mill6n 1- 5,6 8,0 7,6 0,4 0,0

7 Maiz 1 + Frijol 1- 5,6 2,1 1,4 0,7 0,0

8 Maiz I - Tabaco 3 4,2 4,0 4,0 0,0 
 0,0

9 Tabaco 3 
 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0


10 (Frijol + Sorgo) 2 2,8 0,9 
 0,9 0,0 0,0

11 -Frijol 2 c. solo 2,8 0,8 0,0 0,5 
 0,3

12 Maiz 1 - Repollo 3 
 2,8 0,6 0,3 0,0 0,3

13 Mafz I + Frijol 1 - Frijol R 2,8 0,6 0,3 0,3 0,0

14 Frijol I - Sorgo 2 c. solos 1,4 0,6 0,0 0,3 0,3

15 Maiz I - Mafz 3 c. solos 1,4 1,0 1,0 0,0 0,0

16 Frijol I- Tabaco 3 c. solos 
 1,4 0,6 0,6 0,0 0,0

17 -Sorgo 2 c. solo 1,4 0,6 0,6 0,0 0,0

18 Maiz I - (Frijol + Sorgo) 2 
 1,4 0,6 0,6 0,0 0,0

19 Frijol 1 - (Frijol + Sorgo) 2 1,4 0,5 0,0 0,5 
 0,0
 
20 (Maiz + Frijol) 1 - (Frijol +
 

Sorgo) 2 1,4 0,3 0,3 0,0 0,0

21 Frijol 1 + Mill6n 1- 1,4 0,3 
 0,.L 0,0 0,0

22 Tomate 3 c. solo 
 1,4 0,3 0,3 0,0 0,0

23 Frijol I - Chiltoma 2 c. solos 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0

24 Cebolla 3 c. solo 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0
 

(*) (+) Indica que los cultivos se siembran en el terreno al mismo tiempo;
 
( ) indica que los cultivos en el par~ntesis son cosechados en la
 
misma 6poca; (-) indica que el primer cultivo es cosechado antes
 
de sembrar el primero; R como sufijo indica "en relevo" o que este
 
cultivo se siembra poco antes de cosechar el primero; 1 como sufi
jo indica que el cultivo o asocio es sembrado en la 6poca de prime

ra, 2 que es sembrado en la 6poca de postrera y 3 que la siembra
 
se realiza al finalizar la temporada lluviosa.
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Cuadro 51. Esctructura cronol6gica y distribuci6n por tipo de relieve
 
del terreno de diversos sistemas de producci6n de cultivos 
anuales, practicados en 17 fincas pequehas del Municipio

de Condega, Departamento de EstelT, Nicaragua, 1982.
 

Agricultores Porcentaje del irea total en 
N2 Sistemas de Cultivo* que 1o prac-

tican 
cultivos anuale 

relieve del 
por tipo de 
terreno 

Pla Ondu Acci-
Total no lado dentado 

I Mafz 1 - c. solo 76,5 38,6 23,6 7,3 7,7 

2 Malz 1 - Frijol R 41,2 29,1 0,0 7,3 21,8 

3 Frijol 1-Frijol 2 c. solo 35,3 9,9 3,6 1,8 4,5 

4 Frijol I- c. soio 29,4 11,8 0,0 2,7 9,1 

5 - Frijol 2 c.solo 17,6 5,0 2,7 0,0 2,3 

6 Malz 1 - Tomate 2 11,8 3,6 1,8 1,8 0,0 

7 Frijol 1 + Mill6n 1- 5,9 1,8 1,3 0,0 0,0 

(*) () Indica que los cultivos se siembran en el terreno al mismo tiem
po; (-)indica que el primer cultivo es cosechado antes de sem
brar el segundo, R como sufijo indica "en relevo" o que este cul
tivo se siembra poco antes de cosechar el anterior. I como sufi
jo indica que el cultivo o asocio es sembrado en la 6poca de pri
mera, 2 que es sembrado en la 6poca de postrera y 3 que la siem
bra se realiza al finalizar la temporada lluviosa.
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Cuadro 52. Estructura cronol6gica y distribuci6n por tipo de relieve
 
del terreno de diversos sistemas de producci6n de cultivos
 
anuales, practicados en 42 fincas pequeas del Municipio de
 
San Juan de Limay, Departamento de Estell, Nicaragua, 1982.
 

Agricultores Porcentaje del grea total 
en
 
N2 Sistemas de Cultivo* que lo prac- cultivos anuales por tipo de
 

tican relieve del terreno
 

SPlaOndu Acci-

Total no lado dentado
 

I Maiz I + Mill6n 1- 92,9 68,5 22,0 14,0 32,4 

2 Frijol 2 c. solo 23,8 4,3 1,2 1,7 1,4 

3 -Sorgo 2 c. solo 14,3 9,1 9,1 0,0 0,0 

4 Frijol 1 - Frijol 1 c. solo 11,9 4,4 0,0 3,1 1,3 

5 -AjonjoiT 2 c. solo 9,5 6,3 5,5 0,0 0,8 

6 Malz 1 - Frijol R 7,1 3,9 2,3 0,0 1,6 

7 Frijol - Sorgo 2 c. solos 2,4 2,4 0,0 0,0 2,4 

8 Malz I - c. solo 2,4 0,8 0,8 0,0 0,0 

9 (Frijol + irgo) - (Frijol 
+ Sorgo) 2,4 0,4 0,0 0,0 0,4 

(*) (+) 	 Indica que los cultivos de siembra en el terreno al mismo tiempo
(-) indica que el primer cultivo es consechado antes de sembrar 
el segundo; R 
como sufijo indica "en relevo" o que este cultivo 
se 
siembra poco antes de cosechar el anterior; I como sufijo in
dica que el cultivo o asocio es sembrado en la 6poca de postrera,

2 que la siembra se realiza en la 6poca de postrera y 3 que la
 
siembra se realiza al 
finalizar la tenporada lluviosa; ( ) indi
ca que los cultivos en el par~ntesis son cosechados en la misma
 
6poca.
 



Cuadro 53. 
 Epoca de uso de productos de cultivos para la alimentaci6n de aves, en 185 fincas del Departa
mento de Esteli, Nicaragua, 1982.
 

MUNICIPIO CULTIVO AGRICULTORES (%) QUE USAN EN EL MES DE: 
E F M A M J j A s 0 N D 

Estel T MaTz 16,7 16,7 16,7 16,7 16.7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

Mill6n 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Sorgo 3,3 

Pueblo Nuevo Sorgo 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Condega MaTz 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

San Juan de 
Limay 

Mill6n 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

Maiz 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

DEPARTAMENTO Mill6n 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Sorgo 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0;5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



Cuadro 54. 
 Epoca de uso de productos de cultivos para la alimentaci6n de vacunos en 185 fincas del 
Departa
mento de Esteli, Nicaragua, 1982.
 

MUNICIPIO CULTIVO 
E F M 

AGRICULTORES (%) QUE USAN EN EL MES DE: 
A M j A S 0 N D 

Estelf Maiz 6,7 10,0 6,7 3,3 

Mill6n 3,3 3,3 

Sorgo 3,3 3,3 3,3 

Caia de 3,3 3,3 3,3 3,3 
Az~car 

Pueblo Nuevo Maiz 13,9 11,1 11,1 6,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 5,6 9,7 15,3 
Mill6n 1,4 

Sorgo 5,6 5,6 5,6 

Condega MaTz 17,6 23,5 23,5 11,8 

San Juan de Malz 4,8 7,1 4,8 4,8 
Limay Mill6n 4,8 4,8 4,8 

Sorgo 2,4 2,4 2,4 

MaTz 9,2 9,7 8,6 5,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 3,8 5,9 

DEPARTAMENTO 
Mill6n 
Sorgo 

1,1 
0,5 

1,6 
0,5 

1,6 
2,7 

0,5 
2,7 2,7 0,5 0,5 

Caha de 05, 0,5 0,5 0,5 
AzGcar 



Cuadro 55. Epcca de uso de productos de cultivos para la alimentaci6n de cerdos, en 185 fincas del
 
Departamento de Estell, Nicaragua, 1982.
 

AGRICULTORES (%) QUE USAN EN EL MES DE: 
MUNICIPIO CULTIVO 

E F M A M J J A S 0 N D 

EstelT Malz 3,3 3,3 

La Trinidad Milldn 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12.5 12,5 

Pueblo Nuevo Malz 9,7 8,3 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 11,1 9,7 

Mill6n 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Sorgo 1,4 1,4 1,4 1,4 

Condega Malz 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

San Juan Mill6n 21,4 21,4 21,4 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
de Limay 

Sorgo 4,8 4,8 4,8 

MaTz 4,3 4,3 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,9 4,3 

DEPARTAMENTO Mill6n 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Sorgo 1,6 1,6 1,6 0,5 


