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FROLOGO 

Et Vepa'Ltamento de Pnoducci6n Vegettt detC CATIE dehwu~taila de,6de hace 
vao.6 aioAh wi pWyecta Aeioano en et I6tno CetAoame.'tZcano, 6ok~e invezh 
tgaci6n en h4tema6 de riAoducci6n ag,%t-cata po~a 6b=6a pequeffa6. 

La ejecuci6n det pitayecto ha 6ido &e6ponhabiidaddet CATIE y ta4
 
insttu-,ane, nacionaiez de -neigaci6n zI3!Ltcaa y 6u 6inancntreita
 
p'tauiene de ta AIV/ROCAP (Ag encia de toah E6tadoah Lnidoa paita eti Ve.6a/Aao-

LUo lWiteAnacona/Oifjjul Regicnat pa/ta ftogzamau Centoamm'rcana,) .
 

La pimeita 6a6e de La ejecuci6n det p'tayecto ha hida La cakaweei-za
ci6n 6ocioecondrnica de ta,6 d~zeazh de -t~abaja a-6- coma de toah azpec-ta tec
not6gicah6 de Lah htizteniaz de cut&'a pvaecetteA. Con La caAacteza
eidn be p'tetende identiLcoA' y de,6cxibZ' tah ahpecto 6,6io6.octez, 
econ6?nico4 y agutimcoz de tcn dea ehpectCica, can et tjin de de&&WiAto4a 
t.mnte46 geag'td6icoA, ecaL6gicah y -tecnaL6giLcah tanto deL cdtea coma de toah 
pequeito. ag,%cut'es y zu.6 6i~tema.6 de p'toduccidn. Ve e,6ta da'tnia 6e ab
tienien evidenciau de ta6 ULitacLanes y patencia2 paut meja'La4 La p'taduc
c.i6n de cuLLLvah y 6e de~inen c UeLos paut ientoj t a inv.ehtiqac6n en 
etapah6 pah6te/io/Leh6. 

Can bahe en e,6a Aientaci6n y comoaeuttado de ta cauctmi4zacLdn 
de La 4egi6n de L~aEhpeitanza en Handhw,6, en e,6te dacumenta 6e Iuhcibe 
La indoa'una6nmd /teiCevan-te de 6uz ca,%acte/zt~tcah6 6aciaecanic-a6 y 
tecnaL6gica,6 azhociixa. a La p'tadLcci6n de cuttiah en pequetiah 6incah6. 

EL dacw en-ta Ae ha 049 anizada en cinca capttutah: eh e2 pA.imo 
,ie p'Lezentan tah objetivoz geflv~ate46 deLt0yecta y La6 abjetvoah y me
tada~agta de La 6" de ctfactm~~zacifn; en eti cap~tLo 6egundo h6e deh
c4iben Lazh cwat ttUca gene.'te de La zana de estidio, 6u ttb.cacZ6n 
geagk46ica y toah p ticZpatez apec-tcs eco 6gicz y de Itecwthah natwte6. 
En et capttuta te'ce'ao 6e de6c'rben ta,6 ca.~actutticah p'ied anutes de 
ta pftoduccidn ag;aXcota Li pecuwL,& ahaeiadas. a Zah6 pequehoah pucicta'ez, 
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as coma geneAa~idades uh-'ie piudetica.6 de inanely de CoA- s.Ltejnas de li.,adue
ci6kt y ta" p'uibic;-ptez Uvitaones tMcneCca6 y ,6ocioecon6n~cas. Et capttu
ta cucU~to sc ocupa de eos 'tecw'ts de pc'beaciCn y t,Labajo, eos tipos de 6in 
ca y ivetes tecen6acvs de ita aLjtucuetula uanpesina de s~ub~itenc&l, aglix 
cuPLCLu'a comekcia, ccwipes-bna, ag!L~cttetuka cume.!Lc~af eJmp)e~a/iaL., a~z Como e 
to.6 savic,s de nctot, ineicadeo, ize~ouia a91Lwu~L, azi-tenlcca 4tcn~ca yf 
wtga-zacZ6n de tos agL~eufttv en fa !teqi-6n. PolL dlitbno, en [P-cipto 
qubLto se . denti~can y desc~beI to.s ,,.toww de cuttivos S~eeecconados, 

rwta .wevt{9aci6n: matz + 6qjof. asociadob, papa - tnaCz + 61Lujot en tefe-
IJoy ijltoe en minowcut~vo. 

La p-)'Lepatac.C6n dee doctmiento ha, s.do posibee gitackas a fa coolLd~naci~n 
y ipomsabL~idad de fos s5iu~entes pI-vo'iont~eu d[C depattanellto de P~qoduc
ci6n Vegetae deC CATIE: Ing. Rog ei- Menes R., Vit. Luis Nava'u y e Inqi. 
RodaLtjo Gonzdccez, y en u>ta faboL han cotaboitado, en pYurneA tugaA et Ing. 
Ja/ige Sa-Cgadv, tcn~co det t'ATT enwa/igadv de fa Sase deCvaidac'Um~ de at
tev1Ll&L'as tecnot6giLca, qunicn "citibij e 'p &e bu."iadoi, y Co,5 *tcnico.5 
nacConatvem de L-a Secn'eta, .a de Reu'rsos~ Natiaec, (SRN), ecspeciabrnente cC 
Ing. Ma'tceflno Ydine.5 y ef Liec. Juan Rarn6n CaA-tagena deC P!Logv~aa de Pean 6 1
cac~6ix de ea Viiecci~n Agiucva Regionae. de Coiayagua, c(LLenes coCabuta,/vn 
con pwLite de ea ibniaci~in tpw~aqa, asl cuo to6 jgen~iato.s ?ikguef- SoeeA, 
R.caAdo Na.s'i-, Rod(iLH Rvcd'i~gutez, Addi B'oktd a y Ge'uvtdo Reyea, deC P'tog~.a
ma Naciana. de. Invetgacc(in Ag,,Lcea de Ca SRN yj det Vepwitmuento de Atu
ca~tulta enl Coma qyma qun.,s hic~e.'wnj d(mso~ apop.tes y 'tevisa'Lon etC ma-
flsLL5~lto o,,Lg (naZ dc-C (di~O!1fe. 

Ent Ca faboL. editvlaC 6e conitO con ta cotabolqac, 6n deC Ing. Gu Ufe'iu 
G',cnag~a, a cuyo caligo m~ttu Ca l4PiS6n de La t'edacc~uln a pca'tL't deCe se
gundo bo4AladuolL y quten Iu1 d7-(o'ls. ap/t.)et( paAa iejota4L Eos dieente-5 
cap.~tCvs. La vLvsLin ed~tvtaC 6bnat aj et cseffo y pubC~cac 6n1 dee ill
6otune m> tv~vin a cwLigo det VAi. Andih R. Novoa B., e %ec.WaCLSta en coniu
n~icac, 6n dc-C CATIE en Ti. a~ba, Cos ta Rkea. 
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P04 C(Zt~ro, .6e debe seiiatwL que eute doewnen-to ze cornpternen-ta con et 
de cowcttzacik del Voile de Coma yagwz -tanbdN (va de accidn det 
p~toyecto mn Honctuwn- y 4e e-6pe~'a ~ze'a como maltco de i4eeAenci.a pocVtas&b 

6at6v p0(Utm!L.-u y. 5ea attc hew~mnient de -t'abajo pww. to,6 putoy0na. de 
ea Senceta,'zia de Recttsos Nctuweu de flondu'AcL6 y .6, activLdade.6 en bene
6iciLo det dezaoltotto agtAcoea de ea %it. 

Cawto,6 F. Bwtgo.6 

Jede 
Veparlamento de Ptoducci6n Veg9eWta 
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ANTECEDENTES
 

Las politicas nacionales de desarrollo
 

agricola y rural en general y las poll

ticas del grea do ciencia y tecnnlogia
 
agropecuaria ostin siendo objeto de una
 
preferente atenci6n por parte del gobier
 

no nacional con el prop6sito de orientar
 
y concentrar los esfuerzos dirigidos al
 

mejoramiento de la situaci6n t6cnica,
 
econ6mica y social de la mayoria dc los
 

campesinos involucrados en la producci6n
 
y consumo de cultivos alimentarios. Por
 

otra parte, es bien conocida la falta de
 

desarrollo do conocimientos en el drea
 

do tecnologfa adecuada para las condicio
 

nes de los pequefios agricultores.
 

El Proyecto sistemas de producci6n para
 
pequefias fincas es parte do un convenio
 

de cooperaci6n t6cnica entre el Centro
 
Agron6mico Tropical de Investigaci6n y
 

Ensefianza (CATIE) y la Secretaria de
 

Recursos Naturales de Honduras (SRN) y
 
se ejecuta a trav6s do un equipo t6cnico
 
integrado al Programa Nacional de Inves
tigaci6n Agropecuaria de la SRN. Para
 

la ejecuci6n del Proyecto se tiene el
 
apoyo financiero de la Oficina Regional
 

para Centroam6rica y Panamd (ROCAP) de
 
la Agencia de los Estados Unidos para
 

el Desarrollo Internacional (USAID).
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El objetivo de tal esfuerzo dc cooperaci6n, en el campo de la in
vestigaci6n aplicada y la transforencia de fecnologla, es desarro
 

liar 	una metodologia do invostigaci6n en sistemas do producci6n
 

para 	pequeas fincas, donde so onfatize el concepto d la finca 
como 	sistema incluyondo la producci6n do cultivos anuales, y la
 
producci6n pecuaria y mixta. Con ese prop6sito, la investigaci6n, 
experimentaci6n y transferencia se realizan a nivel local y a ni
vel do la finca, donde se ostudian las relaciones ontro las tecno
legas v el ambiente social y econ6mico, incorporando la partici
paci6n activa do los pequefos agricultores, cuyos sistemas y uni
dades de producc i6n son el objeto de intorus on el proceso do in

vestigaci6n.
 

OBJETIVOS GENERALES
 

1. 	 Desarrollar una metodologia para roalizar invostigaci6n a ni
vel do finca del agricultor on sistomas do producci6n do cul
tivos anuales, producci6n pecuaria y sistemas mixtos para fin 
cas do pequefios agricultores on tres Areas del pais, represon 
tativas do las condiciones ecol6gicas, tipos do producci6n y 
tipos do agricultures, con cl prop6sito do hacer posible su 
generalizaci6n para Areas mayores y para un n~mero adecuado
 

de pequoflos productores.
 

2. 	 Desarrollar una metodologia quo permita la validaci6n y trans 
ferencia de tocnologlas mejoradas a los pequeflos agriculto

res, generdas on la etapa do investigaci6n y experimentaci6n
 

on sistemas do producci6n.
 

3. 	 Desarrollar una motodologla para extrapolar tecnologla do 
una
 
Area 	 a otras do analogas condiciones ecol6g~icas, sistemas de 
producci6n y tipos do fincas y agricu[tores. 

4. 	 Promover el desarrollo do prototipos de investigaci6n, vali
daci6n y transferencia de to.onologfv, mcdiante equipos inter
disciplinarios quo utilicen la metodologla desarrollada para 
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incorporarla y ejecutarla a trav~s de los 
proyectos y progra
 
mas 
nacionales sobre generaci6n y transferencia de tecnoio
gia agricola y pecuaria.
 

OBJETIVOS DE LA FASE DE CARACTERIZACION
 

Con el prop6sito de hacer m~s efectiva y eficiente la 
investiga
ci6n orientada al 
desarrollo de tecnologia en sistemas de pro
ducci6n, a nivel 
de direas especificas y dirigidas 
a las necesi
dades y posibilidades de adopci6n de los pequeflos agricultores,
 
la metodologia propuesta cmprende tres fases generales: i) 
ca
racterizaci6n general a nivel de zona 
y de finca; ii) generaci6n
 
y prueba de alternativas tecnol6gicas mejoradas y, iii) valida
ci6n 	y transferencia de tecnologia.
 

Los objetivos de la fase de caracterizaci6n se orientan a:
 

a) 	 Ubicar y delimitar geogr6ficamente los sistemas selecciona
dos y los grupos de pequeflos agricultores, de acuerdo con
 
su import, ncia productiva y prioridad de atenci6n del drea
 

de trabajo.
 

b) 
 Proporcionar criterios y evidencias sobre las restricciones
 
y problemas fundamentales de la producci6n agropecuaria,
 
que orienten y justifiquen el 
trabajo de desarrollo tecno
 
l6gico.
 

e) 	 Proporcionar criterios y elementos de comparaci6n que per
mitan evaluar el 
progreso y los resultados del trabajo de
 
investigaci6n.
 

d) 	 Proporcionar criterios y lineamientos para ser 
considerados
 
en la investigaci6n, relacionados 
con las posibilidades o
 
dificultades de adopci6n de la tecnologia en desarrollo y
 
su transferencia a los agricultores.
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e) Identificar situaciones de sistemas de producci6n asociados
 
a grapos objetivos representativos de condiciones homog~neas
 
a nivel de microzonas, de las condiciones ecol6gicas, siste
mas de producci6n, tipos de fincas y agricultores.
 

METODVLOGIA
 

1. Marco conceptual y metodol6gico
 

La elecci6n del marco conceptual y metodol6gico para los 
es
tudios de caracterizaci6n a nivel de 6reas geogrdficas y de sis
temas de producci6n se bas6 en 
los documentos elaborados por el
 
Programa de Cultivos Anuales del Departamento de Producci6n Ve
getal para el Proyecto sistemas de producci6n para pequeflas fin
cas (Navarro, 1979).
 

El modelo dc anlisis pretende tener en cuenta variables en
 
los niveles de la 
relaci6n entre la unidad de producci6n, el sis
tema de producci6n y la tecnologia asociada. 
A nivel macro se
 
tendr~n en cuenta las caracteristicas geogr5ficas y ecol6gicas,
 
consideradas con cierto nivel de homogeneidad 
en cuanto a condi
ciones de suelo y de clima e indicadores de desarrollo agricola
 
y rural. 
 A nivel de microzonas homog6neas se considerar~n las
 
condiciones ecol6gicas determinadas por las caracteristicas de
 
recursos naturales, suclo, clima y vegetaci6n; los sistemas de
 
producci6n y tipos de producci6n predominantes; los tipos de fin
 
cas y agricultores y sus relaciones con los 
niveles de comercia
lizaci6n, industrializaci6n y con los servicios t6cnicos sectoria
 

les y sociales.
 

A nivel micro se tendr~n en cuenta la identificaci6n, des
cripci6n y anglisis de la estructura y funcionamiento de la uni
dad productiva asociada al 
sistema de producci6n y a las tecno
logfas adoptadas, asl 
como la descripci6n y caracterizaci6n de
 
los subsistemas biol6gico, social y ecun6mico.
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2. Categorlas de andlisis
 

Con el fin de unificar la informaci6n para el anglisis,en
 
la etapa de caracterizaci6n se ha propuesto establecer catego
rias homog~neas para cada 
zona o microzona (CATIE, 1974). El
 
patr6n general para el desarrollo del 
documento de caracteriza
ci6 n de las greas de 
trabajo considera la descripci6n y anglisis
 
de los recursos 
naturales, suelo, clima (temperatura y precipi
taci6n) y la vegetaci6n natural 
que caracterizan las condiciones
 
ecol6gicas generales y determinan la 
localizaci6n de sistemas de
 

cultivos por zonas.
 

Se contemplan especificamente la descripci6n do las 
carac
teristicas de la producci6n agricola y pecuaria, el 
uso del sue
lo por tipo de cultivos, la distribuci6n de los cultivos segfln
 
las condiciones del suelo y de 
clima, la tenencia y distribuci6n
 
del recurso tierra, la producci6n agricola por cultivos y crian
zas, los rendimientos obtenidos y los 
ingresos generados. Otras
 
categorias de angilisis 
son la descripci6n general 
del sistema de
 
producci6n agricola y ls prdcticas asociadas do manejo por fa
ses y labores de cultivo, desde 
la etapa de preparaci6n de la
 
tierra, la 
siembra y labores de mantenimiento y protecci6n de
 
cultivos hasta las actividades de cosecha 
y almacenamiento.
 
Igualmente se contempla la 
identificaci6n y descripci6n de 
las
 
limitantes o restricciones biol6gicas, econ6micas, 
sociales o
 
contextuales que afectan los 
niveles de producci6n y productivi
dad, las prdcticas seleccionadats 
de control y protecci6n do cul
tivos, as! como las de manejo asociadas a los sistemas de produc 
ci6n pecuaria y sus productos. 

El andlisis de la situaci6n socioecon6mica se 
contra en los
 
aspectos referentes a la descripci6n y anglisis do 
las caracte
risticas de la poblaci6n rural y agricola, la situaci6n ocupacio
 
nal de empleo y subempleo y las formas 
y niveles de ingreso. Los
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tipos de finca y de agricultores asociados a los sistemas de pro
ducci6n representativos son agrupados segin el grado de 
especiali
 
zaci6n por tipos de producci6n, la orientaci6n hacia la produc
ci6n ccmercial o de subsistencia, el nivel t6cnicc de las opera
ciones y el grado de orientaci6n hacia el uso del financiamiento
 
externo institucional. As! mismo, se caracterizan las situaciones
 
del entorno institucional y las situaciones homog~neas de produc
ci6n para seis grupos de pequefios agricultores: a) productores 
con
 
caracteristicas de agricultura campesina para la 
producci6n de gra
 
nos, orientados a la subsistencia y en menor grado a la comerciali
 
zaci6n; b) agricultores comerciales orientados a la producci6n y
 
venta de hortalizas para el mercado; c) agricultores que combinan
 
la producci6n agricola y pecuaria orientada hacia el 
mercado;
 
d) productores ganaderos orientados hacia la producci6n 
para el
 
mercado; e) agricultores en el grupo de producci6n de cultivos
 
anuales y, f) la producci6n empresarial asociada a los tipos de
 
las nacie~idas de producci6n ganadera.
 

Las con'iciones contextuales describen lo relacionado 
con
 
cr~dito institucional de apoyo 
a la producci6n y a la comerciali
zaci6n de hortalizas y de granos. Se mencionan los servicios t~c
 
nicos vinculados a las instituciones que prestan asesoraminto y
 
capacitaci6n en 
las dreas de generaci6n y transferencia de tecno
logla y reforma agraria y se hace una descripci6n breve de las
 
organizaciones gremiales de los agricultores.
 

Por (iltimo, en cuanto a cultivos especificos, se describen
 
y analizan los sistemas de producci6n de maiz, frijol y papa
 
(CATIE, 1981; Honduras, 1983).
 

3. Thcnicas de recoLecci6n de informaci6n
 

La recolecci6n de informaci6n se bas6 en la gula propuesta
 
para la estructuraci6n de los documentos de caracterizaci6n (CATIE,
 

1983b).
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4. Fuentes de informaci6n
 

Los datos so 
obtuvieron de fuentes cocundarias, con base en
 
la revisi6n do la 
informaci6n disponible y complementariamente
 
con informaci6n de nivel primario a trav6s do sondoos y doclara
ciones. La soguna faso do la metodologia incluye trabajos de 
investigaci6n sobre aspectos especiCicos do la producci6n y de la 
tecnologla asociada a los sistemas estudiados a nivel do fincas 
y de localidad, medianto recolocci6n do informaci6n primaria a 
trav6s de encuestas, medidas experirentales y observaciones di
rectas sobre los sistemas do producci6n y espocies productivas,
 
en cuanto a los ispectos biol6gico, econ6mico y social.
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UBICACION GUOGPA1 ICA
 

La regi6n do "L's Esperanza", on el depar
tamento do lntibuc,, es reconocida como 
la m/is t.Ipica zona alta dc Honduras, don
de so produce casi toda la papa quo se 
consume on 
el pals. Estg sitoada a 220 
km dc la ciudad capital y a 200 km do la 
ciudad do San Pedro Sula. Comprende los 

municipios de La Esperanza., Intibucai y 
Yamarangaila. So localiza a 14° ' de 

Latitud norte y 88o12 ' de Longitud oeste.
 

Aparentemento la regi6n fu6 de importan
cia en 6pocas coloniales, ya que so on
cuentra on un punto interinedio ontre Co
mayagua y Gracias, centros de poblaci6n 

uy destacados on dicha 6poca. 

La 'emperatura promedio anual 
es de 17°C, 
pud~cado llegar a 14,2 0 C a 2 000 msnm. 

La precipitaci6n media anual muestra gran 
des variaciones, siendo el promedio de 
1 363 mm do iluvia, aunque podria variar 

entre 891 y 1 72o inn, 
 con probabilidades 

de ocurrencia del 25 y 75 por ciento res

pect ivamente. 

Las ciudades cabeceras de los municipios do 
La Esperanza 
e intibucg so encuentran
 

unidas de forma tal 
que componen una so

]a. Se considera que su fundaci6n se do
 
bi6 entre otros a dos condiciones impor

13
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tiemposen 
do la colonia de contar con un punto intermedio entre Gracias y 

Comayagua. 

tantes: la riqueza intrinseca del irea y la necesidad 


Los tres municipios que constituyen la regi6n en estudio tienen
 
!as siguientes superficies: intibucdi 90 802 hect~reas; La Espe
ranza 17 490 iactireas; Yamaranguila 24 356 hect~ireas. La topogra 
graffa es mu) irregular con altitudes quo van ilesde 1 550 a 2 100 
msnm. El departamento al cual pertenoce la regi6n limita por el 
norto con los departamentos de Santa Birbara y Comayagua; por eA
 
sur con la Ropiblica do El Salvador; por Ai este con Ai departa
mento dc La Paz y por eA oeste con cA departamento de Lempira (Fi 

guru 1). 

ECOLOG IA 

Do acuerdo a la Alasifiaci6n do las zonas do vida do "oldridge 
(1982), la zona pertenece al bosque humedo montano bajo, dadas 
sus caracteristicas Jo tcmperatura media anual, precipitaci6n
 

pluvial y relaci6n de evopotranspiraci6n potencial entre 0,25 y
 
0,S0 por ciento (llargreavos y Hancock, 1977; llargreaves, 1976; 

Honduras, 1982b), ( iglra 1). 

La cubierta vegetal est!i constitulda en ma/or proporci6n por 
es

pecies latifoliadas y on menor grado pot coniferas. Algunas de 
estas 6iitimas como e Ocote ( P MA.c,aipal y Pinabete (P.p.set
dostAobus ), son mas frecuentes y aibundantes en la faja do transi
ci6n do la zona de vida mencioiiada do bosque hdimedo montano bajo 

subtropical.
 

Us do interds meoncinar quo la mayor parte dI las tierras do la 
zona do vida en la regi6n conservan todava una cobertura arb6rea 
en estado primitivo, espec almente on las regiones inaccstbles y 
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Figura I. 	 Mapa do Iocallzaclo'n geogrdflca do la regIain do La Esperanza en la Rel~blica 
de Honduras. 
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Figur 2. 	Coroctorizcan de los reglonen di La Eupnn y Comayogua, Honduras, segun zonaw do vida. 
(Aodrdp, 19b2 ). 
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de topografla m~s abrupta. 
 No obstante esta afirmaci6n, exten
siones considerables de bosque primario de Roble 
(Quvacuz padum
cularis) y Encino 
(Quereus sp.) sucumben anualmente bajo la 
ac
ci6n del hacha y del fuego para el establecimiento do cultivos 
agricolas de subsistencia y ganad' rla do tipo extensi-vo. 

Para concluir, la regi6n se define ocol6gicawente por su situa
ci6n estrat~gica como bosques constituyentes do cinturones de
 
condensaci6n, )'a quo las copas do los 5rboles interceptan y re
tienen el agua do las masas ascondontes do a ire. Este fcn6meno 
conocido cmo precipitaci6n horizontal es tn aspecto importante 
en el manejo do cuencas, las que son greas casi exclusivas do
 
protecci6n (Honduras, 1982).
 

ECOLOGIA
 

Segdn el mapa geogrdfico de la Repfblica editado 
en 1974 por el
 
Instituto Geogr fico Nacional, el material de la regi6n de La
 
Esperanza es 
del Cenozoico y dentro de 6ste corresponde al pu
riodo terciario caracterizado por la 
formaci6n Matagalpa: do
minantemente colados de andesita y basalto, asociados con sedi
mentos pirocldsticos.
 

SUELOS
 

La formaci6n de los 
suelos del drea en estudio es producto del
 
desarrolio 4n z.Utu del perfil; 
es frectkente la redeposici6n co
luvial en los valles adyacentes a montafias.
 

Los suelos estin iocmados sobre cenizas vuli:anicas en alturas
 
de m6s de 1 400 msnm; el relieve de los mismos es de 
tipo ondu
lado, drenaje moderado y textura variable desde franco limoso
 
hasta franco arcilloso; los pH varian do ligeramento 5cido (5,5)
 
a 5cido (4,5). La clasificaci6n eddfica corrosponde a la serie
 
Andosoles y con respecto a la capacidad agrol6gica varlan en 
su
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uso desdeJpclase I, II, IIT hasta la 
iV (Honduras, 1962).
 

Es importante mencionar quo la relaci6n entre la evapotranspira
ci6n potencial (EPT) por afio y la precipitaci6n total anual esti
 
entre 0,25 y 0,50, lo que indica que la cantidad do agua que sale
 
mediante el proceso de evapotranspiraci6n 
es de 25 a 50 por cien
to menor quo la que recibe en forma de precipitaci6n. Esto hace
 
pensar que 
como producto de las elavadas cifras de precipitaci6n 
y las bajas temperaturas, l indice de escorrentia es alto, lo
 
quo redunda en alta erosi.6n de los suelos de la 
regi6n. Por tan
to, es 
necesario efectuar pr~cticas de conservaci6n para superar
 
este fen6meno natural (Honduras, 1982b).
 

CLIMA 

Para la caracterizaci6n climatol6gica so 
cont6 con muy poca infor
 
maci6n basada en datos registrados pot s61o una estaci6n climato
l6gica, la de La Esperanza, a 1 630 msnm (CATIE, 1983). Las con
 
diciones de algunos sitios alejados do 
esa estaci6n tuvicron que
 
ser 
inferidas do mapas y diagramas. Alguna otra informaci6n ha
 
sido publicada por el Servicio Meteorol6gico Nacional, La Empre
sa Nacional do Electrificaci6n, la Dirocci6n de Recursos HITdricos
 
y el Catastro Nacional. 

La temperatura promedio anual en La Esperanza e, do 17'C (CATIE,
1981; CATIE, 1983) y puede Ilegar hasta 14,2'C a 2 000 metros de
 
altura (Figura 3). La temperatura minima promedio es de 14C y 
puede ser do 11°C en las montafias bajas y do 8C on las montafias 
altas; la temperatura mixima promedio es do 23°C, aunque puede
 
alcanzar los 
26'C en marzo, asi como disminuir a 20'C on diciem
bre (Figura 4).
 

La humedad relativa minima se presenta en abril y alcanza valores
 
de 69 por ciento; en octubre llega 
a 89 por ciento.
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1982). 
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La precipitaci6n en 
La Esperanza muestra grrndes variaciones in
teranuales, lo cual obliga a consideraciones de tipo probabills
tico 
como las realizadas por Hargreaves (Hargreaves, 1976; Har
greaves y llancuzk, 1977). En el 
Cuadro 1 se muestran las probabili
 
dades de lluvia con 75 
y 25 por ciento de aproximaci6n, lo que

indica 
 el rango de d6ficit o exceso que 
se puedc esperar.
 

Cuadro 1. 
Promedio anual de precipitaci6n (en mm) y probabilidad
 
de 1luvia en La Esperanza, Intibucg, Honduras.
 

Promedio 
 Probabilidad 
 Aflos
 
anual 
 de lluvia Precipitaci6n de
observ.
 

(0,25) (0,75) Maxima Minima
 
1 363 891 1 726 
 2 071 379 
 10
 

Fuente: Hargreaves, 1976.
 

La distribuci6n anual de la 
precipitaci6n se caracteriza por ini
ciarse en mayo y alcanzar su 
primer mdximo en junio; desciende
 
entre julio y agosto en la denominada 6poca de la canicula y al
canza otrom~ximo en setiembre. 
 En noviembre comienza la estaci6n
 
seca (Figuras 5, 6 y 7).
 

Ademds de la llu*ia es necesario considerar otras formas de pre
cipitaci6n como las nieblas y el roclo, que si bien no 
contribu
yen cuaatitativamente al regimen hldrico, pueden favorecer enfer
medades, especialmente en 
las hortalizas.
 

La disponibilidad de humedad 
en el suelo para las plantas, al es
tar determinada por factores de suelo y atmosf~ricos, requiere la
 
consideraci6n de 
 aspectos como la pendiente, que 
en gran parte

determina la escorrentia. 
As! mismo se deben conocer otros facto
 
res como la evapotranspiraci6n potencial y real, para cuyo c~lculo
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Figura 5. 	 Precipitaci& pluvial monnswal prmedlo y valores promelo do 
mi'nima ynrrwxlra , on la regidn de Marcala, La Espetrnza, Hon
duras (CATIE, 1980). 
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se emplean f6rmulai empiricas. 
 Empleando la f6rmula de Thornwaite
 
se 
ha calculado la ETP para la Esperanza y los valores obtenidos
 
ocilan entre 800 y 900 mm 
(CATIE, 1983), (Figuras 7 y 8).
 

Con la poca informaci6n disponible por el 
reducido n6mero de es
taciones climatol6gicas y la variabilidad 
en el comportamiento de
 
los pargmetros considerados, es dificil medir el 
balance hfdrico
 
para la regi6n. 
 A pesar de ello se estima que en esta zona el sue
 
lo comienza a aumentar do humedad on 
mayo y alcanza su capacidad
 
de campo en junio (150 mm) manteni~ndola hasta octubre, cuando
 
comienza a decrecer.
 

Las grandes cantidades de 
Iluvias de junio y setiembre y la evapo
transpiraci6n redcICida, 
combinados 
con la pendiente y orodabili
dad de los suelos do La Esperanza originan grandes problemas de
 
erosi6n y anegamiento.
 

A partir de octubre el. suelo pierde humedad lentamonte, existien
do en enero todaviTh 21 mm en 
los primeros 50 cm de profundidad,
 
suficiente para cultivos de poco consumo. 
 A partir do la segun
da mitad de abril Las precipitaciones ya son suficientes para la
 
siembra.
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Descripci)n de la agricultura de la regi6n
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PRODUCTOS Y PRODUCCION AGRICOLA
 

1. 	 Uso del suelo para ]a agricultura
 

El Cuadro 2 indica que las areas 
de
 
tierra quo han sido limpiadas estan en la 
actualidad bajo cultivos anuales, culti
vos 	 permanontes y pastos en general. El 
total doe cultivos anuales suma alrededor 
de 6 	 044 hectareas del total del 5rea en 
la regi6n (11,5).
 

2. 	 Distribuci6n de cultivos, suelos
 

agricolas y clima
 

El uso dc la tierra para agricultura
 
depende en gran medida do 
los tipos de
 
suelo y clima. La mayor concentraci6n de
 
cultivos so 
oncuentra on las localidades 

do Bella Vista y alrededores del municipio 
de La Esperanza: Chiligatoro, Paislay, 
Quebrada Honda, Tierra Colorada, Azacualpa 

y Monquocagua, y localidadeson las do Inti
buci, Azacualpa, Quiaterique y Yamarangui

la,en el municipio con el mismo nombre. 

Es importante observar que on el 95 por
 
ciento do los casos la agricultura so lle
va a cabo on terrenos ondulados y quebra
dos (pendientes del 5 al 25 por ciento).
 

Las causas de esto 
son dos, busicamente:
 
primero, la tenencia de la 
tierri que se
 

refiere a que pocos productores son due
fios de los terrenos planos, y segundo, al
 
mal drenaje de los suelos, debido 
a sus
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caracterlsticas de ser arcillosos y pesados en un clima do bajas 
temperaturas e intensidades e levadas de precipitaci6n. 

Los principales cultivos en In regi6n son papa, maz+frijol 
y cultivos horticolas coma repollo, lechuga y zanaioria; tie-Las 
rras plainas son utilizadas para l ganado en Al inviernu, ganado 
que luego pasa a pastoreo cn los rastrojos de los cultivos en cl 
verano. 

Es importante mencionar que 15 000 hectireas en la regi6n 
permanecen en estado natural (bosque), lo haque permitido la 
estabilidad climfitica a lo largo del tiempo. 

Dos estudios do reconocimiento do los suelos de Honduras
 
(FAO, 1969; Honduras, 1962), indican 
 que los suelos do La Esperan 
za se caracterizan par su topograffa irregular, con altitudes quo 
van desde !os 1 500 a los 2 10l( snm. 

De acuerdo con Simmons (AO, 1969) los suelos do La Esperan
za se caracterizan par estar formados a partir do ceni zas vo lcdini 
cas (suelos Yojoa) , topografia do muy ondulada a cal inosa (suolos 
Nilile) y do colinosa a pendicnte (suelos Chimizales). IIldrena
jo interno es moderado y LI capa superficial de color pardo muy 
oscuro, do textura limosa y un espesor quo varla sugdin su topoga 
fla on un rango do 25 a 50 centimetros. A rcaccidn us nediana
mente icida (1tl = 6,0). El subsuelo por Io general es de color 
roja amarillento, do textura arcillosa a f:anco arcillosa v con
sistencia friable. Su espesor varia do 75 a 10) centimetros. La 
reacci6n es fuertemento 5cida con pH do 4,5 a 5,0 aprmxi madamente. 

Miller (Honduras, 1962) ha clasificado los suolus de La Es
peranza como typic distrandeps; aIgunas veces asociados con sue
los pertenecientes a los lithic usthortents. 
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En el mismo Cuadro 2 se presentan los datos de uso 
de la tie
 
rra en tres muilicipios dados en 
el Censo de 1974. El 22 par cien
 
to de la tierra fue utilizada por cultivos anuales, permanentes y

barbecho. 
 El uno par ciento fue registrado coma ocuipado con pas

tos mejorados; 8,6 par ciento con pastas cultivados, y un 
total
 
porcentual general 
en pastas equivalentes al 
20 par ciento de la
 
superficie de la regi6n. 
 El 52 por ciento sc registr6 sin culti

en bosque y tierra arruinada. Segn el

var, 

Censo Agiopecuario

de 1974, la superficie total era de 52 
654 hectireas, consideran
do los 
tres municipios comprendidos en 
la regi6n: La Esperanza,

Intibucd y Yamaranguila, correspondientes todos at 
departamento
 
de Intibucd.
 

En cuanto a subareas homog~neas, en cl municipio de La Espe
ranza se destinaban a cultivos anuales 661 
hectareas (5,6%); 320
 
en cultivos permanentes (2,9%); 
986 en pastas naturales (8,5%);

441 
en pastas naturales mejorados (4,2%); y 1 921 
hectAreas en
 
pastas cultivados (18%). 
 El restante 60 par ciento corresponde
 
a bosques y otros usas 
(6 473 ha). La superficie total en el mu
nicipio segin el censo es de 
10 802 hectdreas (Cuadro 3).
 

El municipio de Intibucd muestra 
una tendencia parecida al

de La Esperanza. 
 En 1974 se destinaba el 
14,6 par ciento de la
 
superficie a cultivos anuales, 
en una area de 2 559 hectAreas.
 
El 2,4 par ciento (424 ha) 
a cultivos permaneiites; 14,6 par cien
to (2 558 ha) 
en pastas naturales; 0,3 par ciento en 
pastas natu
rales mejorados (24 ha) y 5,1 
par ciento (900 ha) 
se utilizan en
 
pastas cultivados. Es 
restante 63 par ciento corresponde a bos
que y otros usos 
(11 031 ha). La superficie total del municipio
 
es de 17 596 hectfreas (Cuadro 4).
 

EnYamaranguiia el 
usa del 
suelo par tipe de cultivo se dis
tribula de la siguiente manera: 
 11,6 par ciento en cultivos anua
 
les 
(2 824 ha); 3,51 par ciento en cultivos permanentes (855 ha);

8,01 par ciento en pastas naturales (1 950 ha): 0,34 par ciento
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en pastos naturales mejorados (82 ha); y 7,0 por ciento en pas
tos cultivados (1 716 ha). 
 El restante 70 por ciento correspon
do a bosques y otros usos (16 929 ha). La superficie total mu
nicipal es do 24 356 hectireas (Cuadro 5). 

Cuadro 3. Distribuci6n y uso le la tierra en actividades agro
pecuarias en el municipio de La Esperanza, lntibuci, 
Honduras, 1974. 

Uso de la Explotaciones Superficie Orden de
tierra ( % ) ( % ) importancia 

Pinos 23,47 48,0
 
Otros airboles 1P,31 3,3
 

Subtotal: 
 51,3 12 

Pastos naturales 28,17 8,5 
Pastos mejorados 3,29 4,2 
Pastos cultivados 24,41 18,0 

Subtota : - 30,7 22 

Cultivos anua1Mes 88,73 5,6 
Tiorras en doscanso 16,90 
 2,6
 

Subtotal: 8,2 32 

Guamiles 30,05 6,3 
 42
 

Cultivos permaneates 58,68 2,9 52
 

Otras tierras 3,29 
 0,6 62
 

TOTAL 
 100,0
 

Fuente: Elaborado con base on cl Censo Nacional Agropecuario do 
1974. Direcci6n General do Estadistica y Censos (Honduras, 
19 7 8c).
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Cuadro 4. Distribuci6n y uso de la tierra 
en actividades agro
pecuarias en el municipio de 


Uso de la 


tierra 


Guamiles 


Otras tierras 


Subtotal 


Cultivos anuales 


Tierras en descanso 


Subtotal 


Pastos naturales 


Pastos mejorados 


Pastos cultivados 


Subtotal 


Pinos 


Otros drboles 


Subtotal 


.ultivos permanentes 


TOTAL 


Explotaciones 

( % ) 

64,54 

17,24 

98,39 


36,42 


-


53,41 


1,09 


2,44 


17,57 


19,82 


-


45,75 


Intibucg, Honduras, 1974.
 

Superficie 

( % ) 

34,2 

4,2 

38,4 

14,6 

9,7 

24,3 

14,6 

0,3 

5,1 

20,0 

6,6 

8,3 

14,9 

2,4 

100,0 

Orden de
 

importancia
 

12
 

22
 

32
 

42
 

42
 

'uente: Elaborado con base en 
el Censo Nacional Agropecuario de

1974. Direcci6n General de Estadistica y Censos (Honduras,

1978c).
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Cuadro S. Distribuci6n y uso de la tierra en 
actividades agro
pecuarias en 
el municipio de Yamaranguila, Honduras,
 

Censo Nacional Agropecuario de
 

1974. 

Uso de la Explotaciones Superficie Orden de 

tierra ( % ) ( % ) importancia 

Guamiles 58,44 32,40 

Otras tierras 2,94 3,42 

Subtotal - 35,82 12 

Pinos 22,12 20,24 

Otros 5irboles 18,80 4,66 

Subtotal - 24,90 22 
Cultivos anuales 98,91 11,59 
Tierras en descanso 30,44 3,79 

Subtotal 20,38 32 

Pastos naturales 33,18 8,01 

Pastos mejorados 1,98 0,34 

Pastos cultivados 11,51 7,04 

Subtotal 15,39 42 
Cultivos permanentes 62,27 3,51 52 

TOTAL 100,0 

Fuente: Elaborado con base en el 
1974. 
 Direcci6n General de Estadistica y Censos (Honduras,

1878c),
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3. Distribuci6n y tenencia de la tierra
 

La regi6n de La Esperanza tiene una superficie total de
 
38 999 hectdreas, y comprende tres municipios del departamento de
 

IntibucA.
 

Los anilisis que siguen se basan en datos obtenidos en el
 

Censo Nacional Agropecuario de 1974. La situaci6n actual deberia
 

ser la misma dada la reducida incorpcraci6n de tierras a la pro
ducci6n mediante la Ley de Reforma Agraria y por las compras, ven

tas y sucesiones de tierras.
 

Condici6n jurldica. En el Cuadro 6 se observa que la tierra
 
estd trabajada por personas naturales aproximadamente en un 98 por
 

ciento de las explotaciones censadas. Se destacan antecedentes de
 
formas cooperativas y otros grupos comunitarios en los municipios
 

de Intibucg y Yamaranguila.
 

Las formas de tenencia (Cuadros 7, 8 y 9) corresponden a la
 

categoria censal denominada tenencia simple, ya sea ejidal y na
cional, propia o arrendada. Formas mixtas entre naciolil y arren
dada yentre propia y arrendada, no son significativas en los muni

cipios de la regi6n alcanzando apenas el 8,0; 6,0 y 4,4 po ciento
 

respectivamcnte.
 

La forma de tenencia simple de tierras es la mis importante
 
y dentro de 6sta la propia y nacional son las mis relevantes en
 
el total de explotaciones involucradas. Sin embargo, en el muni

cipio de famaranguila es sustancialmente relevante la tenencia
 
nacional en el 89 por ciento de las explotaciones. Las formas
 

de tenencia propia y nacional se destacan, respectivamente, en
 

La Esperanza (84% y 2,3%) Intibucg (68% y 19%) y Yamaranguila
 

(45 y 87%). 
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Cuadro 6. Condici6n juridica de tenencia de la tierra 
en 
la regi6n de La Esperanza, Honduras, 1974.
 

tamafio 
 d a

laniio Total de N'de
s Total de 	 ~lN
Sup. COMERCIAL COOPERATIVA OTRESTADO 
 OTROS
T R O
explotaciones explot. superfic. expl. (ha) 	N 'de Sup. N~de Sup. N 'de Sup. N~dc Sup. N'dc Sup.
expl. (ha) expl. (ha) 
 expl. (ha) cxpl. (ha) 
 expl. (ha)
 

La Esperanza 213 
 10 802 211 10 
716 1 27 0 
 0 0 
 0 1 14 0 0

IntibucS 
 1 554 17 496 
 1 553 17 485 0 
 0 20 7 149 1 
 11 0 0 0 
 0
Yamaranguila 
 1 564 24 356 
 1 562 24 185 
 1 136 1 1 000 1 
 35 0 
 0 0 0
 

Fuente: 
 Direcci6n General de Estadistica y Censos. 
 Censo Nacional Agropecuario 1974 (Honduras, 197da).
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Cuadro 9. 
Nfmero y superficie de las explotaciones de acuerdo con lzs categorfas de tenencia de la tierra, municipio y
 
tamafio do las explotaciones on la regi6n de La Esperanza, Honduras, 1974.
 

TENENCIA SI:MPLE 
 TENENCIA MIXTA 

Municipio 

To o i Naciona]
ytamaio oa Propia Nacional Arren- Otras Propia,nacioformas nacional 1
aa arrendad.
de las ex do sup. N'de Sup. N'de Sup.N'de Sup. NU--Fup. Nd-e-Sup. N de 
 up. NdeSu-p. N-de Sup.
taciones. expl. (ha) 
 expl. (ha) expl. (ha)expl.(ha) expl. (ha) expl.(ha) expl. 
(ha) expl. (ha) expl. (ha)
 

La Esperanza 221 10 802 10 9 106 44 247 22 59 
 16 788 7 376 17 84 
 1 142
 
De menos de 1 ha 48 26 18 12 10 5 9 7  - 3 2 -De I a menos de 2 38 48 19 21 1 1 9 
 12 - - 1 1 8 13 - -De 2 .. 3 28 65 13 29 
 7 18 1 2 
 2 S 1 2 4 9 - -De 3 .. 4 11 
 38 4 12 6 23 1 3 -Do4" " "58 36 3 14 3 14 - -  - - - 2 8De 5 "10 16 117 4 35 7 44 1 7 
 1 9 1 9 2 13
De " " 20 23 313 10 143 9 
 114 -  4 56 - - - -De 20 "50 22 622 14 382 1 28 1 28 
 5 143 - - 1 41Do 50 y mds 27 9 537 21 8 458 - -  - 4 575 1 362 - - 1 142 

Intibuc5 1 554 17 496 1 057 11 813 349 3385 47 155 
 6 47 39 977 45 284 9 
 74 2 752
 
De menos de lha 119 80 83 
 59 12 5 19 12 - - - - 5 4 - - - -Do I a menos de2 161 226 Ill 157 
 26 36 12 16 
 1 1 10 is 1 1 - -Do 2 3"187 471 115 287 57 1S0 6 12 1 2 
 6 15 2 S - -De 3 "4 84 297 64 226 16 58 2 7 
 1 3 1 3 Z -Do 4. 
 " 130 559 83 360 39 165 2 8 2 4 9 - - 3 13 1De 5 .. ."0 354 2 492 251 1 754 77 535 1 
 8 2 1s 9 75 11 87 3 18
Do 10 " ."20301 4 166 202 2 768 75 1 063 4 61 1 11 11 151 7 101 1 11
De 20 " "50179 5 317 122 3 740 43 1 130 1 31 1 
 21 9 314 2 46 1 35
De 50 y m5s 39 3 888 26 2 462 4 243 - -  - 7 431 - -  - 2 .-2 

Yamaranguila 1564 24356 60 965 1 394 21 203 10 14 10 108 13 1 533 4 7 69 381 4 145 
De menos !,i ha 69 46 6 
 4 52 35 5 3  6 4
Do I a renos de 2 171 47 
 6 9 143 207 2 2 1 1 - -De 2 " 3 231 570 10 4 7 15 2122 202 505 1 2 1 2 1 2  - 14 33 2 4De 3 " " 4 126 443 4 14 111 393 1 3  -De4"" " 5113 493 S 21 101 443 
 1 4 - - 1 4 5 21De 5 10 349 2 483 11 
 78 321 2 285 - - 4 29 1 6 12 35
De 10 ". "20 235 3 242 8 112 217 2992 2 25 
 3 44 4 58
De 20 " "50 185 5 747 4 111 173 5 411 2 51 

1 i1 
4 123 z 5!
De 50 y ms 85 11 085 6 594 74 8 932 
 - - 3 134 1 75 1 130 

Fuente: Direcci6n General 
de Estadistica y Censos. Censo Nacional Agropecuario 1974 (Honduras, 1978c).
 



Superficie de las propiedades. En el 
Cuadro 9 se 
observa
 
que en los 
tres municipios del departamento do 
Intibuc6 predomi
nan 
las formas simples de tenencia y resulta evidente la 
relaci6n inversa que expresa que a medida que aumenta la superficie

de las explotaciones disminuye el n6mero total do agricultores
 
en cada categoria.
 

Las mayores concentraciones de Ins diferentes tipos de tonencia corresponden a los est,dtos de explotaciones do menores

tamafios. 
 Para el municipio de La Esperanza, sobre un 
total do
213 explotaciones 125 son do superficies menores 
a cinco hectg
reas, y 27 explotaciones concentran superficies iguales 
o mayores
 
a 50 hectireas.
 

En el municipio de Inti.bucd, de un total do 
1 554 explota
ciones 681 
tienen de I a 5 hectfreas, y 39 propiedades 
son dc
50 hectdreas o mis. 
 En el municipio do Yaniaranguila, de un 
total de 1 564 explotaciones 710 tienen superficies do 
hasta cinco hectgreas y 85 explotaciones tienen superficies iguales o ma
yores a SO hectgreas.
 

Por otra parte, en La Esper.-.,za las explotaciones do hasta

cinco hectreos suman 
213 hectdreas y las do 50 
o nids llegan a
 un total de 9 537 hectfireas. 
 E'.i !ntibucg las propiedades 
monores 
de c.;nco hectgreas corresponden a una superficie Lotal 
do
1 633 hectreasy las mayores do 50 hectgreas llegan a un 
total do
 
3 888 hectireas.
 

En Yamaranguila las 
explotaciones con menos 
de cinco hect5reas se distribu)-n en un 
total de 1 799 hectgreas y las de 50
 o mds totalizan 11 
085 hectfreas. Las explotaciones con super
ficies de hasta cinco hectireas alcanzan al 
59 por ciento en La
Esperanza, al 
44 poi cieiito en Intibucg 
y al 45 por ciento en

Yamaranguila, 
 onsiderando el 
total de las explotaciones. 
 Con
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siderando las explotaciones do hasta 50 hectareas o mas,coyres
ponden a La Esperanza Ai 88 por ciento de la superficie, a In
tibuci el 22 por ciento y a Yamaranguila ci 46 por ciento.
 

4. Producci6n agrfcola
 

Las condiciones ecol6gicas ein 
general y en particular las
 
caracteristicas del 
clima y de los suclos que predominan en la
 
zona de La Esperanza permiten cl desarrollu dc una variedad de
 
productos agricolas y pecuarios.
 

Dentro de los cultivos do granos se destacan la producci6n
 
do maz y frijol, destinados fundamentalmente al consumo fami
liar local para alimentaci6n humana y en menor grado para semi-

Has y consumo animal. 
Las hortalizas sc producen fundamental
mente como cultivos comerciales destacfindose ci volumen do pro
ducci6n do papa, en primer lugar, en menor grado el repollo y 
la lechuga y en volfimenes do menor importancia los cultivos de 
tomate, zanahoria, coliflor, br6coli y rfibanos. 

La producci6n do cultivos do plantaci6n no es importante 
como producci6n destinada al consumo dom~stico ni para la pro
ducci6n comercial, 
sin embargo existen algunas plantaciones 
orientadas a esos fines, lo quo indica cA potencial do la zona 
para uip l ar lIap.oducci6n y c aIrea on cul tivos. 

Existen plantaciones del tipo familiar,dehuerto duraznos, 
ciruelos, peras, higos, membrillos y so han desarrollado en la 
zona algunas plantaciones y viveros comerciales. 

La ganaderia do came y leche es importante por ci volumen
 
do producci6n y por estar vinculada a un 
gran n6mero do peque
fias y medianas explotaciones; no so encuentran haciendas del ti 
po empresarial. La producci6n do cerdos y ayes se realiza a pe 
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quefia escala y en 
forma tradicional, orientada esencialmente pa
ra 
satisfacer las necesidades b~sicas do alimentaci6n familiar.
 
Sin embargo, existen algunos casos do empresas comerciales dedi
cadas a la producci6n do ayes y huevos con destino a morcados 

urbanos.
 

Superficie sembradaP producci6n y rendimientos. El cultivo
 
do malz constituye con mucha diferencia el quo ocupa una mayor 
extensi6n, con una superficie sembrada de 5 769 hectareas, una 
producci6n total do 3 777,6 tily un rendimiento promedio do 0,65
 
tmi/ha (14,3 qq/ha) para la zona do los tres municipios (Cuadros 
10 y 11). 

La cantidad do explotaciones clue so dedican al cultivo de 
maiz alcanzaba a 3 255 explotaciones en 1974, sobre un total do 
3 265 explotaciones para Ia zona, Los datos censales no permiten 
apreciar la distribtci6n do la superficie sombrada do lnmz On los 
diforentes estratos do tamafio do fincas, pero si so asocia el cu 
tivo do maz con uno de los cultivos anuales de mayor extensi6n 
so puede aprociar la concentraci6n en los estratos ie pecuenos 
agricultores con superficies no inayores do 10 hoct.ireas, con ina 
producci6n oriontada hacia el consumo en la finca (Cuadros 10 y 11) 

El segundo cultivo on importancia es el Frijol, teniendo on 
cuenta la superficie sombrada y l nfimero do agriciiltores que lo 
siembran. La superficie si mbrada alcanz6 a 1 306 hectareas y la 
producci6n fue do 263 tin, con un rendimiento prolliedio to 0,20 
tm/ha (4,4 qq/ha), Cuadros 10 v 11). 

Do un total do 3 265 explotaciones on Ia zona, las quo in
clujan on su sistema el cultivo do frijol oran 1 331, aproximad¢: 
mente el 41 por ciento. Lo MlSfiso quo para maz, Ins datos consa 
les no pormiten observar In frecuencia del cultivo asociado al 
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Cuadro 10. Superficie total sembrada y eu cultivos anuales, y en maiz, 
 frijol y papa por municipios y tamafio do las
 
explotaciones 
en la regi6n do La Esperanza, Honduras, 1974.
 

lunicipio y Total 
 Total Cultios anuales 
 Superficie cultivada(hectireas) 
 Total de superficie
tamafio do las do 
 Sup.
explotaciones expl.N' (ha) Expl. 
 Sun. Papa maiz:frijol maiz
NO (ha) frijol cultivada con granos

(ha)


La Esperan:a 213 10 802 
 193 661 14_8 74.50 424,0 65 597,5
 
Do menos do I ha 40 26 
 31 19
De I a nenos do 2 38 
 48 34 
 31

Do 2 a menos do 3 28 65 26 
 33

De 3 a menos do 4 11 38 10 
 11
De 4 a menos do 5 
 8 36 7 13
Do 5 a menos do 10 16 
 117 16 
 37
 
Do 10 a menos do 20 ha 23 313 21 (4

De 20 a menos do 50 22 
 622 31 131

De 50 v mSs 27 
 9 537 23 322
 
Intibuci 1 554 17 499 1 529 2 559 100 
 660,0 1 848,00 54 3 162,0
 
Do menos do I ha 119 80 108 
 59
De I a menos do 2 161 229 158 140
Do 2 a menos do 3 IS7 
 471 isa 194

Do 3 a menos do 4 84 
 297 84 99

De 4 a menos do 5 130 
 559 129 170
Do 5 a menos do 10 354 2 492 353 
 592
 
Do 13 a menos do 20 ha 
 301 4 lo '96 604
 
Do 20 a menos do 50 179 5 317 179 503
 
De 50 v mds 
 39 3 SSS 37 198
 
Yamaranguila 
 1 5 4 24 35t 1 547 2 E24 
 30,0 1687, 1_076,0 37
 
Do menos do I ha 59 
 4t, 0- 38
Do 1 menos de 
2 1-1 -laS 148
Do 2 a menos do 3 231 3a0 2 262
1
)r 3 a menos do ,1 12 
 4a3 114 164

)e 4 a memos do 5 113 
 493 112 170

Je 5 a menos do 10 34) 483 ,45 l40
 
Do 10 a menos do 20 ha 3


" z 3 242 235 587
Do 20 a mers do 50 135 
 5 7F7 183 510

Do 50 v m s 
 S3 11 085 S5 299
 
Fuente: Dirucci6n General de Estadistica y Censos. 
 Censo Nacional Agropecuario 1974 (Honduras, 1978c 
, 1978d).
 



Cuadro 11. 
 Nfmero de explotaciones, superficie sembrada con maiz, frijol y papa y producci6n de primera en monocultivo,
asociada y producci6n de postrera, en la regi6n de La Esperanza, Honduras, 1974.
 

Municipio y cultivo SIEIBRA DE PRI?4ERA 
SIEMBRA DE POSRERA 

La Esperan:a 
Intibuc5 

Yamaranguila 

TOTAL MONOCULTIVO 
N- de Sup. Prod.Sup UP.. Po.
explo. (ha) t) N

0 
(ha) (t) 

3 255 5 734 3 737 1 987 3 319 2 410 
186 497 588 10 423 522 

1 523 2 479 1 595 1 228 1 820 1 179 
1 546 2 758 1 554 609 1 076 709 

ASOCIADO 
Sup. 

N (ha) 

1 383 2 415 
36 74 

406 659 

941 1 682 

Prod. 
(t) 

1 327 
66 

416 

84S 

TOTAL 
N'de Sup. 
exp. (ha) 

50 35,00 
3 1,50 

45 28,50 

2 5.00 

Prod. 
(t) 

2.,2 
1,50 

18,50 

1,00 

r-ONOCULTIVO ASOCIADO 
N'de Sup. Prod. Mde Sup.Prod. 
exp. (ha) (t) expl. (ha) (t) 

2 1.0 1,0 1,0 0,50 OSO 
43 27,5 17,5 2,0 1,00 1,00 
0 0.0 0,0 2,0 5,O 1,00 

... La Es,;eran:a 

Intibuc 

Yamar.nguila 

[ 

1 27' 

49 

422 

800 

2 265 
84 

645 

1 536 

232 
28 

51 

153 

58 
18 

27 

13 

39 
16 

14 

9 

31 
17 

7 

7 

1 217 
31 

396 

790 

2 226 
68 

631 

1 527 

201 
11 

44 

146 

40 
15 

12 

13 

41 
15,00 

8,00 

18,00 

31 
12,00 

6,00 

13,00 

14 

9 

6 

14,0 11,0 

6,0 4,0 

8,0 6,5 

1,0 1,00 1,00 
3,0 2,00 2,00 

7,0 10,00 u,50 

320 278 2 651 
La Esperanza 20 148 1 716 
Intibuc5 270 100 662 
Yamaranguila 30 30 273 

FUENTE: Direcci6n General 
de Estadistica y Censos. 
 Censo Nacional Agropecuario 1974 (Honduras, 1978d).
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tamaflo de 
las fincas, sin embargo si 
se tiene en cuenta que casi

la totalidad (97%) de la superficie de frijol se siembra asocia
da al cultivo de malz, 
la concentraci6n 
se da en los estratos de
 
explotaci6nenpequefias superficies. 
 Si se tiene en cuenta el to
tal de explotaciones, cerca del 40 por ciento incluyen el 
cultivo
 
de frijol en 
el sistema agricola.
 

La papa ocupa el tercer lugar en superficie sembrada, con
 
278 hectdreas y agrupa alrededor de 320 explotaciones, de las que

alrededor del 
60 
por ciento tienen menos de cincc hectareas y 40
 por ciento 
entre 5 y 10 hcctireas. Los rendimientos promedio pa
ra la zona, en los tres municipios, llegan a 9,54 tm/ha, tomando
 
en 
cuenta una pr:ducci6n total de 2 651 
tm y una superficie de
 
278 hect~reas.
 

Los datos censales no 
permiten asociar superficies, produc
ci6n y rendimientos con las 
frecuencias dc distribuci6n do explo
taciones y superficies poi 
estratos. 
 La fuente consultada sobre
 
caracterizaci6n dc 
sistema! • producci6n (CATIE, 1981) 
so refie
re a los agricultores quo 
 an papas, relacionando el 
tamafio
 
de las parcelas sembradas Lon ",o 
 de cr6dito.
 

De los datos do esa fuente 
se deduce que aproximadamente el
 por ciento de los agricultores que cultivan papas lo 
hacen en
 
superficies de hasta cuatro manzanas 
(2,8 ha) y cl 
35 por ciento
 
restante en superficies dc hasta 
10 manzanas (7,0 ha).
 

La producci6n total do 
naiz y frijol pudo haber aumentado
 
por los mayores rendimientos promedios atribuibles 
a las siembras
 
del sistema papa-maiz+frijol (cl 
10 por ciento de la superficie
 
do malz y el 
25 por ciento de la producci6n total).
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La superficie total de malz 
llegaba a 5 769 hect.reas en 1974, de
 
las cuales 2 415 so sembraban en forma asociada con frijol
 
(1 226 ha) u otros cultivos. Si se tiene cuenta que so
en s'em
bran 278 hectdreas con papa, 
se puede suponcr que corresponden a
 
las del sistema papa-maiz+frijol, o sea que aproximadamente el
 
10 par ciento del 5rea sembrada de malz 
so hace sabre rastrojo
 
de papa. Si 6sto es asi y teniendo en cuenta los rendimientos
 
diferenciales obtenidos por el 
cultivo aprovechando el fertilizan 
te residual, se podrian esperar mejoras en los rendimientos y en
 
la producci6n total de maiz y frijol.
 

La superficie sembrada con 
frijol pudo haberse mantenido es
table, aunque los rendimientos indican una disminuci6n de 0,25
 
tm/ha en 1974 
a 0,125 tin/ha para 1982, segdn las estimaciones dis
ponibles.
 

Costos e ingresos. No se dispone de informaci6n quo permi
ta apreciar el valor de la producci6n total para el area de es
tudio, cinsiderando la destinada al mercado y para el auto con
sumo. Si se considera que toda la producci6n de papa se desti
na al comercio, a este producto le corresponde el primer lugar 
en valor bruto de la producci6n, estimado en 
2'634 240 Lempiras
 
y un valor neto do Lps. 
1'264 130. Para el maiz, considerando
 
una producci6n (Ie 3 575 t m y tomando como referencia eI precio bsi 
co do Lps. 140/tm, el valor bruto de la producci5n podria consi
derarse alrededor de Lps. 1'653 080. Para ci frijol, con una
 
producci6n de 232 
tm y un precio de Lps. I 100/tm, el valor to
tal do la producci6n seria do Lps. 
255 200. Si sO tiene en cuen 
ta que se comercializa alrededor del 20 par ciento do la produc
ci6n de maiz y frijol, los ingresos brutos generados en la zona 
por estas actividades son minimos, ya que mis del 
80 por ciento 
total producido so destina al consumo en la finca. 

Si se considera el valor bruto par hectfrea, los 
datos del
 
Cuadro 12 indican que al cultivo de papa le corresponde el pri
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mer lugar, con un valor dc 
Lps. 9 408/ha y un valor noto de Lps.
 
4 514,7/hectirea. El segundo lugar lo 
acupa cA cultivo do malz+
 
frijol, cosechado on relevo, con un valor bruto do Lps. I 302,5/ha
 
y un valor noto do Lps. 477,35/hectirea. 
 Fstos valores corrcspon
den a cultivos on sistemas do producci6n quo incorporan insumos
 
biol 6 g icos y qu1micos com f.rtilizantes Y plaguicidas y quo so
 
orientan a la comorcializaci6n del 
producto. So I)uede suponer
 
quo esos sistemas d cu'tivo so 
oncuentran on las aproximadamente
280 fincas quo cultivan papa y quo pueden realizar culti-os de
 
makz y frijol on relevo.
 

El resto do las fincas (aproxinadamento 1 887) con cultivos
 
do mafz on monocultivo y frijol asociado 
a malz (1 205 explotacio
nos) desarrollan un 
sistoma do cultivo on Al quo no so utilizan
 
insulnos agroquinicos modernos, 
o estos usan onso muy poca canti
dad, ademis do quo so sigue una tocnologfa do producci6n tradicio
 
nal no mejorada. En los on quo so
casos 
 utilizan fertilizantes,
 
los rend inientos son similares a los obtenidos on 
 01 sistema papa
maz+frijol y los ingresos son suporiores a los del sistemna mafz+ 
frijol sin fortilizaci6n. 
 Sin embargo, esos rendimientos posible
mene corresponden unicamente a las fincas con 01 sistema papa
maizfrijoI, quo 
siombran mafz+frijol on parcolas quo no corres
ponden al relevo. 
 So podria esperar quo cuando los rendimientos
 
son mayores y pormiten excedentes sobre las necesidades do consu
no on la finca, ese excedente so comercialice.
 

En ol Cuadro 13 se aprecian los costos do producci6n per
hectdrea para oA cultivo do papa en monocultivo, con base en un 
patr6n tocnol6gico quo incorpora insunos binl6gicos y quimicos 
modernos, tracci6n mocanizaaa para las labores do preparaci6n do 
la tierra, asi como prActicas do manejo agron6mico y do manteni
miento y protocci6n del cultivo. El costo total par; oste siste
ma es do Lps. 4 883,25/hectdirea. So puede aprociar la inciden
cia del costo do la somilla, quo es do Lps. 2 345,20 por hect
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rea, el 50 por ciento corresponde a costos variables, como los de
 
fertilizartes y fungicidas (entre los agroquimicos) y al costo de
 
la maquinaria para la preparaci6n del suelo.
 

Sin embargo, se conoce tambi6n la adopci6n de otro sistema
 
para el cultivo de la papa, 
con niveles medios y bajos de tecnolo
gla, quo utiliza tracci6n animal y algunos agroquimicos y semillas,
 
cuyos costos podrian ser monores.
 

Cuadro 12. 	 Rentabilidad dc los cultivos milis importantes do la
 
regi6n do La Esperanza, Intibuci, Honduras, 1982.
 

Producto Rendimiento
(tm/ha) 

Precios 
(Lps/kg) 

Ingr.bruto
(Lps/ha) 

Costo 
(Lps/ha) 

Ing.neto
(Lps/ha) 

Papa 16 800 0,59 9 912,00 4 883,25 5 028,75 

Papa-(M+F) 

Malz 2 280 0,50 1 140,00 825,15 314,85 
Frijol 125 1,30 162,50 - 162,50 

Total 1 302,50 825,15 477,35 
(M+F) 

Maiz 900 0,50 450,00 825,15 - 375,15 
Frijol 125 1,30 162,50 -16250 

Total 612,50 825,15 - 212,65 

Fuente: SRN/COSUDE, 1981.
 

El el Cuadro 14 se pueden apreciar los costos do producci6n 
por hectirea para el cultivo do rnalz on sistema do monocultivo, 
con un patr6n tecnol6gico quo incorpora el uso de insumos quimi
cos, prictica que as! como el uso do tracci6n mec~pica para la
 
preparaci5n de la tierra corresponde a la ininorla do las 
fincas.
 
En esas condiciones el costo do producci6n es do Lps.580,38 por
 
hectdrea. Del 
costo de insumos so destaca el de los fortilizan
tes, con aproximadamente ol 25 por ciento d I total. Do las
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Cuadro 13. Costos de producci6n por hectdrea de papa en La
 

Esperanza, Honduras, 1981.
 

Descripci6n Requeri Valor/unidad Costo
mientos (Lps) (Lps)
 

Preparaci6n de tierra 


Arada y rastreada, h/t 


Surcado, d!h 


Siembra, d/h 


Fertilizaciun, d/b 


Pricticas agron6micas, d/h 


Apurque 


Limpieza 


Fuinigaciones 


Insecticidas 


Cosecha. d/h 


Corte 


Recolecci6n 


Insumos 


Semillas, quintales 


Fungicidas, libras 


Insecticidas, litros 


Fertilizantes, quintales 


Total costos directos 


hi/t = horas de tractor
 

d/h = dias/hombre
 

385,90
 

10 20,00 200,00
 

11,44 5,00 57,20
 

21,45 5,00 107,25
 

4,29 5,00 21,45
 

529P10
 

35,75 5,00 178,75
 

5,72 5,00 28,60
 

57,20 5,00 286,00
 

7,15 5,00 35,75
 

164,45
 

4,29 5,00 21,45
 

28,60 5,00 143,00
 

3 803,80
 

28,60 82,00 2 345,20
 

57,20 8,00 457,60
 

2,86 30,00 85,80
 

28,60 32,00 915120
 

4 883,25
 

Fuente: SRN/COSUDE. Programa Nacional de Papa, 1981.
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Cudo '4Costos 
de producfi6n'por hectx~rea Ae zalz thcnfcd 
enLaEsperanza, Intibucg, Hondbras5 1982.
 

\~vd~ad2~7~ j ~ 1 Costo"por, Costo4
 

{ ''I .Preparaci6n de,~. 
tierra 9 

Abi 
 .-,.. traci~or, horas 2,9170 
 0
l-<brmayo ~ S r a ah r s 5 ~17 25 4 ,0 
- , uradabueyes hSAbril 'mayov. 28 1~eba75 

~ z~ind/~, 2,86 5100 .,r14'30' 
~Junio Leil~pizacn, d/h 1000,05,0 

3cas,~had/h' 

Juio 200 oo 

L~piz 


~ al 4 % 
,o .. 

-~ .UrA kg h1 433 00, 100,0 

Total ~~--C' 80 h 

Fuentre 
o",. 

NA 
em r 

Dgencide te78f~ 
~ 

'~vi 
a -c,y.acarreo.£v...£.. 

~ j~ 
a ~ pe a z ~ 9 -351. ... 

.. .. 
80~'L 

.:'4 

~. ~,8,6. 
5~ 00 13 '0 



labores con alto requerimiento do 
mano do obra so destacan las
 
do surcado, quo requieren 15 dias/hombre/ha, y las do limpia y 
aporque con 20 dias/hombre por hectiroa. El total do la demanda 
dc mano do obra 
 es de alrededor do 85 dias/hombro por hectirea. 

En cl Cuadro 15 so 
presentan los costos do producci6n para

el sistema do cultivo asociado de malz+frijol correspondiento a 
un patr6n tccnol6gico con uso do insumos quimicos, tracci6n ani
mal 
y practicas manuales do mantenimiento y control 
del cultivo
 
y cosecha. El costo del 
fertilizanto 
es aproximadamente cl 
por ciento de los costos variables y so dostacan entre las labo
res quo requieren levado aporte do trabajo manual: la siombra
 
(23 dh/ha); la limpia y aporque (20 dh/ha); labores do cosecha
 
(11,44 dh/ha para mafz y 12,8 para 
frijol) y l aca.rreo (maiz

11,44 dh/ha y frijol 11,44 dh/ha). E1 total de mano 
do obra re
querida alcanza a 129 dh/ha, aproximadamente.
 

El sistema de cultivo en ci quo no 
so utilizan fortilizantes
 
es el que predomina 
on la mayorla do la superficie con maiz+fri
jol asociado, forma bajo la 
que so siembra casi la 
totalidad del
 
frijol y aproximadamente la mitad del mafz asociado.
 

De los cultivos de hortalizas quo destacan por 
su potencial,
 
se dispone s6lo do informaci6n indicativa basada 
on observacio
nes 
y algunas medidas experimentales. 
 Estos son zanahoria y re
pollo sembrados en relevo despu6s do la papa, con rondimientos 
do 24,8 tm/ha y 24,3 tm/ha, respectivamento y lochuga con alrede
dor do 20 tm por hectdrea (Cuadro 16).
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Cuadro 15. Costos de producci6n de malz asociado con frijol con
 

base a una hectdrea, La Esperanza, Intibucd, 1982.
 

Actividad 

o 


insumo 


1. Preparaci6n de tierras, d/h 


Chapea y quema 


Siembra 


2. Pr~cticas agrcn6micas d/h 


Limpieza 


Aporque 


3. Cosecha, d/h 


Arranque de frijol 


Acarreo y soplado de frijol 

Acarreo de frijol 


Dobla de malz 


Tapizca y acarreo 


Desgrane de mafz 


Acarreo del maiz 


4. Insumos, lb 


Semilla criolla de malz 


Semilla criolla de frijol 


Imprevistos 


Total 


Unidades 


17,00 


3,00 


20,00 


20,00 


5,72 


7,15 


11,44 


7,20 


8,60 


11,44 


11,44 


36,00 


72,00 


Costo por Costo
 
unidad total
 
(Lps) (Lps)
 

(99,30)
 

5,00 85,00
 

5,00 14,30
 

200 00
 

5,00 100,00
 

5,00 100,00
 

37475
 

5,00 28,60
 

5,00 35,75
 

5,00 77,20
 

5,00 35,80
 

5,00 43,00
 

5,00 77,20
 

5,00 77,20
 

96,80
 

0,30 10,80
 

0,50 36,00
 

50,00
 

715,28
 

Fuente: Agencia de Extensi6n Agricola, La Esperanza, 1982
 

(Datos in~ditos).
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Cuadro 16. Rendimiento de los principales cultivos comerciales
 
en la regi6n de Intibuc5 y su 

dio del pals, Honduras, 1982.
 

Rendimiento 

Productos 
 Intibuc5
 

(tm/ha) 


Papa 
 16,80 


Malz 
 0,90 


Frijol 
 0,12 


Tomate 
 1,40 * 


Repollo 
 24,27 * 


Cebolla 
 1,00 


Yuca 
 1,80 


Lechuga 20,00 


Zanahoria 
 24,82 * 

Rendiiiientos observados 
en cultivos en 


papa.
 

Fuente: Secretaria de Recursos Naturales 


1982b).
 

relaci6n con el prome-


Promedio Honduras
 

(tm/ha) 

11,65
 

1,24
 

0,54
 

5,13
 

2,02
 

3,34
 

2,87
 

_
 

rotaci6n despu~s de
 

(Honduras, 1981 y
 



GENERALIDADES SOBRE PRACTICAS DE MANEJO AGRICOLA
 

De acuerdo con informes previos de caracterizaci6n para la 
zona
 
(CATIE, 1981) se 
consideran tres agrosistemas, teniendo en cuen
ta los tipos de fincas y tipos de sistemas (Figura 8).
 

1. Agrosistemas
 

De acuerdo con la importancia que tienen en la dieta fami
liar, los cultivos mds importantes y generalizados con los de
 
malz+frijol y los del huerto dom~stico.
 

El sistema mafz+frijol, aunque se puede hacer 
en rotaci6n
 
con cultivos comerciales como papa u otros, un elevado porconta
je se siembra en forma independiente. 
 El plan de manejo genera
lizado para este tipo de productos, asociados a tipos de fincas
 
de agricultores campesinos orientados a la subsistencia, no 
in
cluye la incorporaci6n de 
insumos quimicos, biol6gicos o mec~ni
cos, como fertilizantes, plaguicidas y maquinaria. 
Se destacan
 
los cultivos del huerto dom~stjco asociados al 
consumo familiar,
 
que complementan las fuentes para la dieta alimentaria b~sica.
 

Entre los agrosistemas comerciales 
se destacan dos: uno que

involucra 
na rotaci6n de papa seguido por tres siembras de maiz+
 
frijol y c os que incluyen la rotaci6n de papa con otras horta
lizas o ,.ortalizas
rotadas entre s1.
 

Sistema papa-malz+frijol. Este es el 
sistema de rota
ci6n tipico y m~s importante de la 
zona como forma de producci6n
 
comercial. Aunque el cultivo de malz y frijol se 
realiza en
 
fincas tradicionales, las condiciones climatol6gicas crean cir
cunstancias favorables para el cultivo comercial de la papa an
te decisiones de politicas de fomento de la producci6n, como una
 
linea de cr~dito institucional del banco oficial 
(BANADESA).
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Las enfermedades que afectan a la papa en monocultivo 
 restringen
 
el cultivo sucesivo en una misma parcela en 
forma continua, y han
 
determinado la modalidad del cultivo de maiz+frijol 
como un medio
 
para darle uso 5til a la tierra en barbecho.
 

Como agrosistema es una asociaci6n compuesta por dos activi
dades de caracteristicas diferentes: 
 una determinada por el cul
tivo de papa realizado en forma intensiva y de ciclo corto, de al
 
ta tecnologia que incorpora el 
uso de insumos agroqumicos moder
nos, basada en financiamiento externo del crfdito y con rendimien
 
tos que permiten adecuados niveles de ingreso; 
otra, determinada
 
por el cultivo de maiz y frijol, desarrollados en forma relativa
mente extensiva, en 
ciclos de larga duraci6n, que no incorporan
 
insumos 
 agroquimicos modernos, sin financiamiento externo y cuya
 
producci6n 
se destina exclusivamente al 
consumo familiar.
 

Es posible la siembra de papa durante todo el afio, 
 segfn sea
 
la disponibilidad de riego y financiamiento. En estas condicio
nes el agricultor siembra papa una, dos, tres 
y hasta mis veces
 
por afio, con pocas variaciones en cuanto a manejo, pero en dife
rentes parcelas. Segfin 
sean las greas disponibles, el agricultor
 
divide su 
finca de modo que permita una rotaci6n de papa cada 3 a
 
4 aflos por cada parcela y a su vez trabaja el grea cada aflo 
en
 
una, dos o tres 
6pocas con papa para cada parcela, por lo cual ma
 
neja tres om~s combinaciones de sistemas al mismo tiempo.
 

Como el sistema esti determinado en alto grado por la dispo
nibilidad de semilla de papa (originalmente abastecida desde el
 
exterior), se han establecido dos 6pocas de siembra o de inicio
 
del plan de rotaci6n para cada parcela: 
 uno en enero, en 6poca
 
de baja precipitaci6n pluvial y bajo condiciones de riego, y
 
otra durante junio-julio, coincidiendo con el periodo normal de
 
JIuvias.
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Enl Ia 
rotaci6n dc maiz+frijol, 
estos cultivos 
so siembran
 
despu6s do cosechada 'a papa, si las Iluvias 10 pcrmitcn; si la
6poca do 1luvias ostii muy avanzada, la siombra do malz+frijol so 
pospono para el siguiente afil para la misma parcela. Do tal manera, auntIeuo c1 calendario do rotaci6n incluye el cultivo do
malz+frijol duranto tres ciclos, 6ste puede variar entre tres y 
cuatro afilos.
 

En general los agricultores saben quo cl cultivo do maiz+fri 
jol puede aprovechar el fertilizante residual del cultivo do papa.
Por otra parte, es comfn quo el ganado aproveche los rastrojos del 
cultivo durante los meses do sequia o de poca liuvia.
 

2. 	 Prtcticas generales de manejo de cada cultivo en el 
sistema
 
de producci6n.
 

Papa
 

_Pepa,%aci6, deta tievva. 
 El cultivo de la papa, que du
ra tres meses desde la siembra 
a la cosecha, estg precedido por
 
una preparaci6n completa del terreno, quo comprende arada, ras
treada y construcci6n do surcos a nivel. La arada se realiza ge
neralmente con arado dc discos, tracci6n mecinica y, cn 
casos quo

son la ininoria, con bucyes, 
lo mismo ocurre con la rastreada y el
 
surcado, 
tabores que generalmente so realizan con bucyes. 
 Las la
bores de preparaci6n do la 
tiorra requieren alrededor do 22/dh/ha,
cuando se toma en cuenta la roza o chapia, labor quo requiere do
 
17 dh/hectgrea.
 

Siemb.a6. La distancia do siembra es do 1,0 m entre
 
surcos y la distancia entre plantas 
es do 0,30 m; este arre
glo espacial es el rags comfin. Las labores do siombra 
inclu
yen una primera aplicaci6n con fertilizante do 
 f6rmula 12-24
12 (NPK), con una cantidad quo se calcula do acuerdo al ndimero 
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de cajas de semilla utilizada (una caja = 1 qq) y varla alrededor
 
de los 28 qq por hectdrea. La siembra y la fertilizaci6n se rea
lizan en forma manual.
 

LaboitA cuttuAaZeA. 
 De las labores para la preparaci6n
 
de cultivos, la aplicaci6n dc fungicidas es 
la prdctica que re
quiere m~s atenci6n, seguida por la 
aplicaci6n de insectici~as.
 
Las labores de fumigaci6n requieren 57 dh/ha, para ser realiza
das cada ocho dias con aplicaciones de Tamaron* como insectici
da y Dithane* como fungicida; el instru,.iento de aplicaci6n gene
ralizado es el fumigador de espalda o mochila. En segundo lugar,
 
los mayores requerimientos de mano dc 
obra son los del aporque
 
con un total de 36 dh/ha, labor que so realiza junto con la segun
 
da fertilizaci6n de urea. 
 Estas labores roquierenmano de obra su
 
plementaria, la clue debe ser contratada por un porlodo generalmen
 
to no mayor a una semana, seg6n sea el desarrollo del cultivo y
 
otras tareas que se realizan manualmente.
 

Cosecha. Antes de la cosecha so acostumbra hacer una lim
 
pieza o chapia, sacando los residuos del cultivo fuera de la par
cola. Las 
tareas de remoci6n del suelo y recolecci6n so realizan
 
en 
forma manual y requieren un promedio de alrededor de 28 a 30
 
dh/ha, en un escalonamiento de la cosecha que 
se basa en mano de
 

obra familiar.
 

Maiz y frijol
 

Pfepa4aeai6n de ta t.ie%a. 
Las labores de preparaci6n de
 
la cama de siembra se basan en las operaciones de arada, rastreo
 
y surcado, las que se realizan con tracci6n animal (3 dh/ha cada
 

una).
 

La menci6n de nombres comerciales no significa aval del producto
 
por parte del CATIE o de la SRN (nota del editor).
 



Siembaa. Los surcos so preparan con arado y hueyes o ma 
nualmente con a.zad6n, a 1,0 m dc distancia entre surcos y 1,0 m 
do distancia entre plantas, pudigndose sembrar tambi6n con chu
zo. La semi lla de mal: de uso mds general izado es una variedad 
criolla amarilla (Raque); comno semilla do frijol so utilizan las 
variedades "Milpero" (P. vufga~i_) y "Chinapopo" IP. cocece.us), 
en una proporci6n variada en 1a misma postura, pero generalmento 
nacen tres granos do matz y dos de frijol 6 cuatro do mat: y uno 
do frijol. 

LaboreA cuttmae~s. Las labores quo m~is requieren aten
ci6n son las do l impieza quo demandan un promedio de 20 dh/ha y 
las dc aporque quo demandan 20 dh/hecttrea. La l impieza gone
ralmente so realiza dos veces y con la segunda se aporca, pero
 
en muchas oportunidades 
 se limpia una sola vez o so aporca. 

Duranto el ciclo do rotaci6n del cultivo asociado maiz+
 
frijol el procedimiento 
 es similar, variando los roquirimientos
 
para la operaci6n do l impieza y on algunos casos en quo so in
corpora la fertilizaci6n 
 on la tercera siombra do matz+frijol
 
despu6s do la papa.
 

Coaecha. El cultivo do frijol so cosecha primero y los
 
rendimientos 
 alcanzan alrededur do S qq/manzana, En cada uno 
de los ciclos los rendimientos relativos a jos so explican por 
razones biol6gicas atribuibles a los dafios de plagas y a a corn 
petencia quo so estahlece debido al cultivo asociado, por las 
fuentes de energla, dcl suelo y do la luz. 

Anmtes do Ia cosecha el ik so "dobla" y completa su ma
durez on el campo. Los rendimientos obtenidos para matz han teni 
do un descenso do 35 a II (q/h;i vy Oiln gunos crisos ha :;ta 15 qq/ha. 
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Cultivo de hortalizas. 
Entre los cultivos horticolas los de
 
repollo, lechuga y zanahoria se producen para 
ser comercializados.
 
Entre los principales estgn tomate, r~bano, br6coli y coliflor,
 
tanto para consumo en la finca 
como para la venta.
 

La rotaci6n de los cultivos que suceden a la 
papa puede in
cluir el repollo, en 
cuyo caso se utilizan algunos insumos biol6
icos y quimicos en 
forma intensiva y con resultados eficientes
 

agron6mica y econ6micamente. Otra de 
las formas de cultivo, tan
 
generalizada o m~s que la 
anterior, es el cultivo sucesivo de hor
 
talizas, aunque en 
ambos casos las superficies cultivadas 
son re

ducidas.
 

Las prdcticas do preparaci6n de la tierra y de la 
siembra in
 
cliyen las operaciones de siembra de almdcigos y transplante al
 
terreno definitivo, al mes > medio, al mes, o antes, segin el cul
 
tivo. Las prdcticas en alm~cigo
el son variadas y tambi6n el 
arre
 
glo espacial para el transplante, segdn sea el cultivo y el 
tipo
 

de finca.
 

Las prdcticas de protecci6n del cultivo incluyen fumigaci6n
 
con los mismos productos usados para la 
papa (Tamar6n y Dithane)
 
y se reali;zan 
cada ocho dias para todos los cultivos, hasta poco
 
antes de la cosecha. Tambi6n se realizan labores de aporque una
 
o dos veces, acompafiadas o no de fertilizaci6n. Las cosechas se
 
realizan por perlodos de dos o 
tres meses.
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Plantaciones de frutales. Las plantaciones do .razno, pera, 
fresa, ciruela claudia y llanzalna, so observan on sistellias no co
merc ia 1:- Aunque existen aIgunos casos do p lantaciones cu,;crc ia 
les sometidas a un plan do manejo apropiado, estos frutales gone
ralmente se dan en forma natural, dadas 	 las condiciones favorables 
do clima.
 

PRODUCTOS Y PRODUCCION PECUARIA
 

1. 	 Superficie en pastos
 

La superficie total 
en pastos naturales, pastos na:uraes woe
 
jorados y pastos cultivados es 
similar en los tres municipios de
 
la regi6n, existiendo, segfin el censo do 1974, 
3 348 lectgreas Cn 
La Esperanza; 3 482 on Intibuc5i y 3 	 748 en Yamaranguila, conforman 
do un 	total do 10 578 hectireas 
on la 	regi6n (Cuadro 17).
 

2. 	 Existencia ganadera
 

El inventario del 
Censo 	Agropecuario de 1974 
indica quo el
 
total do cabezas on 
los 	municipios que coriprenden la regi6n on es 
tudio 	es superior on IntibucA y Yamaranguila (5 863 y 4 557) 
on
 
comparaci6n con 
La Esperanza (3 206 cabezas de ganado). El total 
do cabeza on 6poca della conso era de 13 626 bovinos (Cuadro
 

16).
 

3. 	 Gencralidades sobre manejo pecuario
 

Carga animal. 
 Si so considera la superficie total on pas
tos naturales, cultivados y mejorados, como el Area potencial
 
para el sostenimiento del 
ganado existente on regi6n,
la se tie
no 
que 	 para el municipio d La Esperanza so estima una carga 
animal do 0,90 cabezas/ha; Intibuca 1,7 aaimaIles/ha y Yamoranqui
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Cuadro 17. Nfmero de explotaciones dedicadas a producci6n pecuaria: superficie total, 
existencia ganadera y superficie en
 
pastos naturales, pastos naturales mejorados y pastos cultivados 
en la regi6n de La Esperanza, Honduras, 1974.
 

Pastos naturs. Pastos culti-
 Total de pastos Gran total
NO Area N~de ex- Total Past.naturs. miorados 
 vados wir. y cultiv. vastos
Municipio de total plot.con de 
 Node Sup. Node Su pNed Sup. 
 SUP. N° de Sup.
expl. (ha) ganado cabezas Exp. (ha) expl. 
 (ha) expi. (ha) expl. 
 (ha) expl. (ha)
 

La Esperanza 213 
 10 802 104 3 206 60 986 7 
 441 52 1 921 
 59 2 367 119 3 348
 
Intibuc! 1 554 17 426 
 906 5 863 830 2 258 17 24 
 38 900 55 
 924 885 3 482
 

Yamarangui
 
la 1 564 24 356 685 4 557 519 1 950 31 
 82 180 1 716 211 1 798 730 
 3 748
 

TOTALES 3 331 52 654 1 695 13 626 
 1 409 5 194 55 547 270 4 537 325 5 084 1 734 
 10 578
 

Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos, 
Censo Nacional Agropecuario 1974 (Hondurrs, 1978e).
 



Cuadro 18. Ganado bovino: nfaiero de explotaciones y ndmero de cabezas por clase, segin municipio y tamafio de las
 
explotaciones 
en la regi6n de La Esperanza, Honduras, 1974.
 

.lunicipio y tamafio 
de las 

explotaciones 

N~de ex- Total 
plotacio de 

nes - cabezas 

Terneras 
y 

terneros 
Vaquillas Vacas Toretes Novillos 

Toros 
para 
care 

Bueyes 
Semen 
tale9 

La Esperanza 

De menos do I ha 
De 1 a menos de 2 
Do 2 a menos de 3 
De 3 a menos de 4 
De 4 a menos do 5 
De 5 a menos de 10 
Do 10 a menos de 20 
Do 20 a menos dc 50 
Do 50 ha y m5s 

104 

11 
12 
9 
2 
4 
7 

18 
15 
26 

3 2u6 

48 
43 
22 
32 
24 
23 

275 
221 

2 518 

720 

11 
12 
7 
8 
8 
9 

61 
49 
555 

672 

12 
6 
1 
6 
-
-

65 
46 
536 

1 215 

13 
17 
10 
10 
12 
8 

82 
68 

995 

327 

6 
5 
1 
8 
4 
-

32 
31 
240 

103 

-
1 
-
-
2 

11 
8 

81 

20 

3 
-

-

-
4 
-

13 

89 

3 
2 
2 
-

4 
15 
11 
52 

60 

-
1 

-
5 
8 

46 
Intibucd 

De menos do I ha 
De 1 a menos de 2 
De 2 a menos de 3 
De 3 a menos de 4 
Do 4 a menos de 5 
Do 5 a menos de 10 
Do 10 a menos de 20 
De 20 a menos de 50 
De 50 ha y mds 

906 

38 
62 
91 
45 
62 
208 
223 
145 
32 

5 763 

137 
229 
387 
177 
229 

1 103 
1 421 
1 315 

765 

1 506 

40 
61 
108 
s0 
61 

281 
384 
340 
181 

1 108 

14 
49 
59 
28 
42 

210 
295 
260 
151 

2 253 

55 
90 

161 
7S 

101 
424 
528 
467 
349 

570 

11 
15 
38 
11 
17 
118 
131 
156 
73 

136 

1 
1 
4 
-
-
8 

13 
20 
89 

15 

1 
-
4 
-
-
-
6 
3 
1 

242 

14 
13 
11 
10 
8 

58 
62 
55 
11 

33 

1 
-
2 
-
-
4 
2 

14 
10 

Yamaranguila 

De menos de I ha 
Do I a menos de 2 
Do 2 a menos de 3 
Do 3 a menos de 4 
Do 4 a menos de 5 
De 5 a menos de 10 
De 10 a menos de 20
Do 20 a menos de 50
Do 50 ha y mds 

685 

16 
43 
70 
46 
54 
174 
137 
99 
46 

4 557 

62 
135 
201 
205 
183 
811 
900 
850 

1 210 

1 069 

10 
35 
47 
61 
48 
199 
198 
204 
267 

870 

14 
22 
34 
34 
29 

156 
178 
147 
256 

1 655 

29 
60 
89 
79 
77 

296 
310 
309 
406 

555 

9 
12 
18 
18 
15 

100 
145 
109 
129 

153 

-
3 

10 
4 
6 

24 
10 
20 
76 

21 

-
-
-
-
-
4 
1 
3 

13 

193 

3 
3 
9 
8 

28 
51 
49 
42 

42 

-
-
-
-
4 
7 
9 

22 
TOTAL 1 695 13 526 3 '95 2 650 5 123 1 452 392 56 524 135 
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos. Censo Nacional Agropecuario 174 (Honduras, 1978e). 



la 1,2 cabezas/ha, ajust~ndose un promedio general el area de
en 

1,3 animales/hectdrea. 
De lo anterior se desprende que el manejo
 
de potreros es extensivo y la ganaderla una 
actividad tradicional
 
y de nivel familiar.
 

Es importante mencionar que el total de las fincas (3 331)

tienen un propietario residente y al 
menos 1,3 animales/ha, lo
 
que favorece la introducci6n de tecnologias, teniendo en cuenta
 
que los productores no 
desconocen el sistema de producci6n, sino
 
que, por el contrario, tienen cierto grado de conocimiento al 
res
 
pecto (Cuadros 17 y 18).
 

La 
causa del bajo Indice de carga animal se debe a que no se
 
han introducido a las fincas pastos mejorados de pastoreo intensi
 
vo 
y de corte, como tampoco leguminosas forrajeras adaptadas 
a zo
 
nas teipladas, que en 
general permiten un mayor nfimero de anima
les por unidad de superficie.
 

Mejoramiento gen6tico. 
La raza de ganado bovino predominan
te, al igual que en otras regiones del pals, la Criolla,
es 
 con
 
algin grado de cruzamiento con la 
raza Brahman. 
Estos animales
 
han desarrollado una capacidad de adaptaci6n y resistencia 
a las
 
condiciones locales y viven y se reproducen 
con el mfnimo manejo.

En general se 
puede decir que no existe una diferenciaci6n gen6
tica de los animales en las explotaciones ganaderas seg6n sea 
su
 
orientaci6n (leche, carne o mixta), pero sl 
se observan rasgos
 
fenotipicos en el ganado hacia el 
tipo de animal para producci6n
 
de carne.
 

Algunos indicadores generales 
se pueden mencionar para sefia
lar caracteristicas de productividad ganadera. 
La relaci6n en
tre toros y vacas era de 1:68 
en La Esperanza; de 1:39 
en Intibu
cd y de 1:38 en Yamaranguila. Los porcentajes del drea en 
pasLus
 
alcanzaban un rango de 
50 a 60 por ciento en la regi6n.
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No se tienen indicadores sobre la tasa de mortalidad de 
ter
neros j6
venes 
y de animales adultos. El promedio de edad para el
 
destace era alrededor de uno y medio afios, 
con un peso promedio

de 150 kilos. El rendimiento de carne 
era del 40 por ciento y la
 
producci6n promedio de leche menor a tres 
litros/vaca/dia.
 

Las principales limitaciones a la producci6n eran la dispo
nibilidad inadecuada de alimentos, su 
baja calidad y el bajo ni
vel de incorporaci6n de prIcticas de manejo gen6tico, sanitario
 
y nutricional.
 

Alimentaci6n y sanidad. 
 La principal restricci6n para la

disponibilidad de alimentos en 
forma regular durante el afio es
 
la escasa incorporaci6n de pastos mejorados y leguminosas forra
jeras en las dreas actualmente con pastos naturales y en 
parte

de la superficie con pastos naturales cultivados, si 
a esto se
 
agrega que no 
existen greas cercadas dentro de las fincas para

el manejo racional de la explotaci6n y las bajas temperaturas
 
en los meses de diciembre y enero, que pueden 
ser de hasta I°C,

el panorama general 
es de deficit alimentario en cantidad y ca
lidad durante todo el 
aflo.
 

Recientemente se han establecido algunas haciendas de ca
r~cter empresarial que han incorporado la pr~ctica de manejo de
 
pastizales como 
for-a sustancial para mejorar el 
aporte alimenta
 
rio del sistema y en algunos casos 
han introducido ganado puro

lechero (Holstein y Pardo Suizo). 
 Estas haciendas, que podrdn
 
ser 
como miimo 3 6 4,han establecido los siguientes pastos:

to Gigante, Merkeron 6 King Grass 

pas
 
(Pennizetum pur'pureum x P. ty

phoides), Brachiaria 
(Brachiaria decumbens), 
San Juan (Phala4iz
minor); Kikuyo (Pennisetum ctandestinum), Jaragua (flyparrthenia
4ura); Alicia (Cynodom nlemduens.&s) 
y Guatemala (Tripsacum la
xum), 
de los cuales algunos son para corte y otros para pastoreo
 
intensivo.
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La forma genoralizada de manojo do 
los pastas es a trav6s
 
del pastorea controlado sobre el forraje, 
es decir, so utilizan
 
potreros comunales en cada amarradende quien su ganado a esta
cas y cada dia so les cambia dc posici6n. So considera queoen
 
promedio los animales obtionen do esta mancra una porci6n menor 

par delal 10 ciento forraje total requerido diariamente para
 
una adecuada alinentaci6n, 
 sea dobido a la pobroza de los pasti
zales, quo on su mayorla son do grama natural (Axonopu6 op. y

Papa.um op.) 
 o por falta do calidad dc los pastas. Durante el 
verano el ganado do las comunidades utiliza el rastrojo dejado
 
par la cosecha do granos come los malz
do y frijol. 

Producc i6n
 

Paoduceein de cane. La producci6n de came bovina en la 
regi6n do La Esperanza se destina a las plantas procesadoras ubi
cadas on San pedro Sula. En 
Ai departamento de Intibucd desso 

tazaban en 1979 alrededor do 2 653 cabezas anuales, do las cuales
 
so pueden atribuir a: Area quc 
nos compete Ai 33 per ciento. 
 La
 
mayor parte do la came producida cn el Airea so consume 
on las
 
ciudades do La Esperanza e Intibucd y 
l peso promedio do los ani
males al sacrificia Acanz:aba a las 4O0 l ibras/animal, con una edad
 
promedio do 4 a 5 ahos.
 

Paoduce6nZcetea. Los rendimientos promedios d0 leche 
varian muy poco, dopendiendo do los perlodos do sequia o de llu
via. La unidad do medida generalizada 
es la botolla, equivalente 
aproximadamente a 0,75 l itros; la producci6n por vaca varia entre 
1 a 4 botellas por vaca/dia, producto do un solo ordofio, tanto 
durante la estaci6n hfmoda como en la soca. 

La leche es consumida on su totalidad por la familia y es 
muy com6n observar en la ciudad ci consumo de leche en polvo, co
mo resultado de lo caro y do laescaso leche fluida on el gre,. 
urbana. 
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Manejo del ganado lechero. La practica dc manojo genorali
zada es 
la de un ordefio diario, Ai quo se realiza on fcrma ma
nual con ci acompafiamiento del ternero para cstimular la "baja
da de Ia leche". La operaci6n dc ordoijo so rcaliza on lugares 
abiertos e inadecuados; la operaci6n es cfectuada por la mujor
dol productor, emplcando trcs horas diarias para rcal izar el 
trabajo.
 

MIanejo sanitario. La regi6n no so oncuencra libre do garra 
.pata (BoophiUus microp~ts)ytampoco t6rsalodel (Hypoderma bov&s),
octoparsitos que inciden negativamente on los niveles do produc 
tividad y no es costumbre combatirlos. La 
zona est5 libre dc
 
fiebre aftosa. La bruclosis so encuentra bajo control, al 
igual
 
que la "pierna negra" (carbunco sintomtico) y la septicemia he
morr~gica, contra las cuales so realizan vacunaciones peri6dicas. 
La mastitis no es 
comfin y tampoco los probliemas digestivos pro
ducidos por malezas toxicas.
 

Producci6n dc cerdos y ayes. 
 La producci6n comercial de
 
cerdos en forma emprosarial, on establecimientos especializados,
 
no est5 desarrollada en la regi6n. 
 La raza prodominante es la
 
Criolla y no so observan cruzamientos con razas mejoradas. No
 
es frecuente la 
cria do cerdos entre los agricultorcs por consi
derarlos muy dafiinos para sus cultivos y terrenos.
 

La cria do ayes do corral, fundamentalmente gallinas, sc 
reali~a en forma tradicional. vinculada a la unidad dom6stica a
 
nivel familiar, con tMa producci n destinada 
 al consumo de la fa 
milia. Las fuentes do alimentaci6n son los rostos do cosechas 
de algunos granos y no ostgn desarrolladas prficticas de control 
sanitario contra neumonia y New Castle.
 

La venta do pollos on eA 5rca rural provione de compras qio
so hacen on Sigatepeque, por cuanto en la rog i6, no tienese ese 
tipo do explotaci6n. 
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Capitulo IV
 
Aspectos socioecon'iricos
 

F144 



RECURSOS DE POBLACION Y TRABAJO
 

1. Poblaci6n total, rural y urbana
 

Tomando como base la informaci6n del
 
Censo Agropecuario de 1974 (Honduras,
 

1979) se 
infiere que del total poblacio
nal en el departamento de Intibucd
 
(52 484 habitantes) un 84 por ciento -er

tenece al estrato rural, el resto (8 306
 
hab.) 5e localizan en las greas urbanas
 

(15,9%), (Cuadro 19).
 

De acuerdo a los datos del Cuadro
 
15 y considerando los municipios que 
cons
 
tituyen el drea geogrdfica en estudio, el
 
100 por ciento de los habitantes de La Es
 
peranza residen en la cabecera municipal;
 

no sucede lo mismo 
en los otros dos muni
cipios, pues en IntibucA el 61 por ciento
 
de los habitantes residen en el grea 
ru
ral y en Yamaraiguila el 100 por ciento
 

residen en el cainpo.
 

2. Poblaci6n econ6micamente activa
 

En el Cuadro 20i se presentan los da

tos de poblaci6n total y dc 10 afios y
 
mrs econ 6micamente activa y no activa.
 

Segrin el total del departamento y los
 
municipios que conforman la regi6n, se
 
desprende que las proporciones porcentua
les de poblaci6n activa y no activa 
son
 
similares para el 
total del departamento
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(27,8 y 36,3 por ciento respectivamente) en comparaci6n con la
 

regi6n dc La Esperanza (27,3 y 37,2 por ciento).
 

3. Situaci6n ocupacional
 

Los niveles dc desempleo son muy reducidos en el departamen

to (1,0') y en la regi6n (0,4%). Lo anterior indica que el tra 

bajo en su mayoria es generado por el "sector primario" de la eco 

nomia, teniendo en cuenta que el 70 por ciento de la poblaci6n es, 

en promedio, rural, sin embargo esa proporci6n es en realidad ma

yor, ya qae parte de los pobladores de La Esperanza (municipio) 

son agricultores o personas involucradas en el proceso productivo 

del sector antes mencionado (Cuadro 19). 

Cuadro 19. 	 Poblaci6n total rural y urbana por departamento y
 

regi6n en el area de La Esperanza, Honduras, 1974.
 

Departamento Total
 

y municipio Activa + no activa Rural Urbana
 

Intibucd 52 498 44 189 84,17 8 309 15,8
 

La Esperanza 2 039 - - 2 146 100,0 

IntibucS 8 119 4 932 60,7 3 187 39,3 

Yamaranguila 6 364 6 346 100,0 - -

TOTAL 	 16 522 11 278 68,2 5 333 32,3
 

Fuente: 	 Direcci6n General de Estadistica y Censos. Censo de
 

Poblaci6n y vivienda (Honduras, 1975).
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Cuadro 20. Poblaci6n total de 10 
afios y m~s econ6micamente acti
 
va y no econ6micamente activa,en el 
departamento de
 
Intibucg y municipios de la regi6n de La Esperanza,
 
Honduras, 1974.
 

Departamento 
y municipio 

Total Activa No 
activa 

Activa + 
no activa 

Intibucd 81 815 22 778 ?7,3 29 706 3 52 484 
La Esperanza 2 928 939 32,1 1 100 37,5 2 039 
Intibucd 12 522 3 238 25,8 4 881 38,8 8 119 
Yalnaranguila 10 161 2 832 27,8 3 532 34,6 6 364 
TOTAL 25 611 7 009 27,3 9 513 37,2 16 522 

Fuente: 
 Direcci6n General de Estadistica y Censos. Censo de 
Poblaci6n y vivienda (Honduras, 1975).
 

Cuadro 21. Poblaci6n econ 6micamente activa, empleada y no 
em
pleada,por departamento y rpgi6n en 
La Esperanza,
 

Honduras, 1974.
 

Departamento Econ6micamente 
 No
 
y municipio 
 activa Empleada empleada
 

Intibucg 
 22 778 22 581 
 9 197 


La Esperanza 
 939 939 99,8 2 0,21
 
Intibucd 
 3 238 
 3 227 99,6 11 0,33

Yamarar,-:iila 
 2 832 
 2 828 99,8 4 0,14
 
TOTAL 
 7 009 
 6 994 99,6 17 0,24
 

Fuente: 
 Direcci6n General de Estadistica y Censos. Conso de
 
Poblaci6n y vivienda 
 (Honduras, 1975).
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4. Ingresos
 

Los niveles do ingreso estn directamente determinados por 
las formas y niveles de empleo agropecuario, y los tipos, niveles 
y escalas dc producci6n segiln ]a disponibilidad do recursos, para 
el grupo objeto do 
eso estudio, que losson poquefios agriculto
res vinculados a la producci6f do papa y al consumo de granos bl
sicos como malz y frijol. 

Con base en lo anterior y considerando quo el 60 por ciento
 
de las explotaciones (192) cul-ivan papa-(malz+frijol) en 5reas
 
menores a las tres manzanas (2,1 ha), so puede apreciar que el
 
ingreso axnual por familia puodo alcanzar US$5 000 por afio*,equi
valentes a US$800/peisona, cosechando un promedio do dos hecta
reas de papa-malz+frijol, con un rendimiento alto on promedio.
 

Los agricultores que no cultivan papa tienen ingresos 
meno
res. En este grupo so localizan 2 935 explotaciones o producto
res, los cuales cultivan cada uno en promedio tres manzanas de
 
malz+frij,1; lo anterior venera un ingreso familiar do aproxima
damente US$650 por afio, quo significa un ingreso per cdpita do
 

US$108 aproximadamente.
 

Caracteristicas de la 
estructura de producci6n. En general 
estg determinada por la situaci6n econ6mica, tonencia y tamafto 
de la propiodad; la torcera caracteristica do este grupo define 
en gran medida el tipo do sistemas do producci6n, el dostino do 
la producci6n y la adopci6n o incorporaci6n do tocnologia. 

Do acuerdo con los resultados de una 
oncuesta informal reali
zada en el Area on 1982, todas Las fincas, especialmente las pe
quefias, y dobido a la reoriontaci6n del autoconsumo duranto el
 
perlodo de lluvias, cultivan preferentemente granos (maiz y fri

* Calculado con base en Lps.2,00=US$1,00 (nota del editor). 
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jol), cultivos anualos horticolas (papa, repollo, lechuga y zana
horias) y cultivos permanentes (pastos), 
en diferente proporci6n
 
segrin 
sea la extensi6n de los predios y las posibilidaues econ6
micas del productor. 
 Se aprecia quo la mayorla de productores
 
se dedican al cultivo de granos para 
consumo en la finca y un pe
quefio nrmero de pequefos y medianos agricultores se dedican a la
 
producci6n de papa ygranos tanto para el 
consumo en la finca como
 
para la venta.
 

Orientaci6n de la producci6n. 
 El destino de !a producci6n
 
hacia el autoconsumo, 
o a los mercados interno y externos, so re
laciona con el 
tamafio de la explotaci6n, la disponibilidad de ca
pital, las posibilidades de irrigaci6n y el 
volumen y calidad de
 
los productos. AsI, la producci6n de granos bfsicos on 
la regi6n
 
de La Esperanza se destina sobre todo al 
consumo de la 
finca.
 
Asi, del malz se consume el 80 por ciento en 
la finca y del frijol

el 100 por ciento. Lo contrario sucede con 
los productos olorico
las, el 10 por ciento se consume en la misma finca, el 
5 por cien
to de la papa y el 
25 por ciento de los productos pecuarios (leche
 
y carnce de res); de estos 
iltimos productos una parte importanto
 
se 
destina al mercado intraregional y externo. 
 Los pastos, que en
 
su mayorla son naturales, estdn destinados a la producci6n de ga
nado de leche, producto clue so 
consume prdcticamente todo en la
 
finca, y a la do ganado de carne, quo se destina en su mayorla a
 
los mercados intraregional y nacional.
 

Estimando un consumo anual por 
finca de 30 a 40 quintales de
 
maiz, 11 quintales de frijol y 75 quintales de papa, 
se puede
 
afirmar que los productores quo se dedican al cultivo de papas y

malz+frijol satisfacen sus necesidades, adem~s do obtener un ex
cedente para el mercado nacional; sin embargo, los 
otros producto
 
res, que son 
la mayoria ( 2 935 fincas), 6nicamente satisfacen
 
sus 
"necesidades alimenticias" sin excedentes relevantes para el
 
mercado nacional (Cuadro 22).
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Cuadro 22. 	 Venta y consumo de productos agropecuarios en la fin

ca, en la regi6n de La Esperanza, Honduras, 1982.
 

Consumo y/o 	trabajos
 
Producto 	 Venta 
 agricolas
 

Papa 99,5 0,5 
Hortalizas 90,0 10,0 
Vacunos 75,0 25,0 
Equinos 80,0 20,0 
Malz 20,0 80,0 
Frijol 100,0 

Fuente: Estimados efectuados L.-, base en informaci6n de los t6c
nicos agrlcolas do la z a. 

Utilizaci6n de tecnologia. En general para el grupo de pro
ductores que interesa en este trabajo, el nivel tecnol6gico varia 
segfin los sistemas do producci6n; as!, el nivel es alto y homog6
neo en el cultivo do papa, puesto que Cinicamente varfan las canti 
dades de insumos (especialmente fertilizantes) y las formas de
 
preparaci6n del suelo (tractor, bueyes, azad6n). 
 Tal como se ex
plica en el Capitulo V, una vez cosechada la papa le siguen en
 
rotaci6n el maiz+frijol, cultivos que aprovechan el fortilizante
 
residual del primero, generdndose por tanto un manejo de componen
 
tes bajo niveles tecnol6gicos altos.
 

Por otra parte, sin embargo, la mayoria do productores quo
 
no cultivan papa se caracterizan por tener niveles do tocnologia
 
bajos, dado que no fertilizan, principalmente, y como resultado
 

tienen bajos indices do producci6n.
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Para los 
fines de este trabajo, las fincas con riego 
se pue
den catalogar como tecnificadas y asociadas al uso de insumos a
groquimicos; 
las de secano con bajos niveles de uso de insumos
 
biol6gicos o quimicos 
como semitecnificadas y como no 
tecnifica
das las que no 
utilizan ningin insumo agroqu[iico.
 

Utilizaci6n de mano de obra. 
 Tal como se indic6 en el ang
lisis del empleo y desempleo, 
este iltimo es irrelevante (1%).

Sin enbargo, distribuyendo los requerimientos do mano de obra en
 
el tiempo se pueden diferenciar dos situaciones segn sea 
el tipo

de sistema agropecuario que predomine 
en la finca. So tione que
 
para el sistema papa-maiL.frijol, 
en fincas con rie,,u, 'a mano do
 
obra requerida y utilizada es do 375,58 dias/hombre por afio 
en
 
una hectgrea. 
Esto, debido a que el prodactor tiene oportunidad

de obtener dos cosechas del tub6rculo y una de malz+frijol (M+F).
 

Los productores que cultivan papa-(M+F) pero sin riego, 
re
quieren de un 
total de 200 dias/hombre por afio 
en una hectarea,

lo que significa un total de 145 dias no 
ocupados ei tareas agr!
 
colas.
 

El mayor desempleo se encuentra entre 
los productores que

inicamente cultivan malz y frijoles, los cualos requieren y uti
lizan un total de 64 dias/hombre por hectdrea 
al aflo; so podria
 
suponer que el 
80 por ciento de los productores siembran dos hec
t~reas, por tanto, el requirimiento total por finca podrIa ser 
de
 
128 dias/hombre, lo cual resultaria on un 
total do 237 dias que
 
no se ocupan en actividades agricolas.
 

Cuando se describen los 
sistemas do producci6n por cultivos
 
se puede apreciar la situaci6n laboral asociada al 
tipo do finca,

tipo de producci6n, nivel tccnol6gico y forna do gesti6n y admi
nistraci6n.
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TIPOS DE FINCA POR ESPECIALIZACION Y FUNCION
 

La clasificaci6n de agricultores en 
series de subgrupos relativa
mente homog~neos con 
respecto a las variables que los caracteri
zan resultan de utilidad para: 
 a) identificar los grupos objeti
vo, 
b) estimar las lineas de investigaci6n y desarrollo, y c) pre
 
decir la evoluci6n le las politicas de desarrollo agricola y ru
ral.
 

La clasificaci6n que se utiliza en este trabajo 
se basa en cuatro
 
indices b~sicos. 
Algunas divisiones son necesariamente arbitra
rias debido a que varios grupos se unen 
o cruzan entre s! (Hargrea
 
ves, 1976; !!art, 1979). Estos indices son:
 

a) 	 El sistema de producci6n del agricultor, es decir el tipo de
 
producto que puede cultivar: la producci6n de ganado o una
 
combinaci6n de cultivos y ganados (agroecosistema dominante).
 

b) 	 El grado de orientaci6n comercial y la importancia del consu
mo de subsistencia. Los estudios consultados (Op. cit.) 
lo
 
denominan como la importancia familiar, econ6mica 
o potencial.
 

c) 	 El nivel t~cuico de las operaciones y su relaci6n con la in
tensidad de uso. 
 Esto estA asociado a la disponibilidad de
 
recursos, fundamentalmente el 
tamafio de la propiedad y la
 
organizaci6n social del productor. 
 Las referencias citadas
 
se 
refieren a la extensi6n superficial y al arreglo social.
 

d) 	 El grado de utilizaci6n del financiamiento externo para pro
ducci6n o inversiones, mediante el 
cr6dito y contrataci6n de
 
mano de obra, lo cual va 
unido a la escala de las operacio

nes.
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De acuerdo con Hart (1979) 
las 	fincas se clasifican tomando 
en
 
cuenta: a) los agrosistemas dominantes, b) la importancia econ6
mica o potencial para la familia, c) la extensi6n del terreno,
 
d) el arreglo social.
 

Do acuerdo 
con estos criterios se clasificaron cinco categorlas
 
de fincas:
 

1. 	Las fincas de subsistencia.
 

2. 	Las fincas semicomerciales con cultivo de papas y superficies
 
entre 0,50 mz (0,35 ha) y 4 mz 
(2,8 ha).
 

3. 
Las fincas con cultivo comercial de papas y superficies mayo
res de 4 mz (2,8 ha).
 

4. 	Las fincas ganaderas.
 

5. 	Los asentamientos campesinos.
 

1. Fincas de subsistencia
 

Las fincas dentro de esta categorfa se caracterizan por el
 
tamafio do la propiedad, entre 4,5 
a 10,0 mz, producci6n fundamen
talmente de inaiz 
y frijol y diversificaci6n con cultivos de hor
talizas. Estas explotaciones orientan la producci6n hacia el 
con
 
sumo dom~stico para la alimentaci6n, se caracterizan por susten
tar la producci6n en el 
uso de niano de obra familiar y es frecuen
 
te el 
trabajo fuera de la finca para completar el ingreso; 
la uti
 
lizacin de insumos es minima.
 

Algunas veces se acostumbra alquilar parte de las 
tierras pa
 
ra 
el cultivo de papas, aprovechando el fertilizante residual para
 
el cultivo de maiz y frijol asociados.
 

El cultivo de la papa se encuentra en 
este tipo de fincas
 
pero en superficies menores a 0,5 mz 
(0,35 ha), sin acceso al
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cr~dito y con minima incorporaci6n de prcticas modernas de ma
nejo, obteniendo bajos rendimientos y baja calidad comercial.
 

2. Fincas semicomerciales
 

En esta categoria se encuentran la mayoria de los producto
res de papa de La Esperanza, con un total de 320 explotaciones
 
entre Intibucg y Yamaranguila; de ese total aproximadamente 200
 
cultivan papa y corresponden de 60 a 65 por ciento de las explo
taciones con superficies de hasta 5,0 hectgreas que 
se dedican a
 
este cultivo. De acuerdo con datos del 
Banco Nacional de Desarro
 
llo Agropecuario (BANADESA), el 
79 por ciento de las explot;tcio
nes en ese rango de superficie, sobre un 
total de 1 516, tenian
 
cr6ditos (BANADESA, 1984).
 

El sistema de cultivo se 
basa en la papa, alternada con maiz
 
y frijol asociados. El cultivo de la papa 
se realiza para la yen
 
ta 
y los de malz y frijol preferentemente para consumo en la fin
ca. El cultivo de papa se realiza con financiamiento externo pa
ra compra de insumos biol6gicos y quimicos e incorpora riego y
 
tracci6n mecinica.
 

Los ingresos de la finca provienen principalmente de la pro
ducci6n de papa, los productores venden parte de la producci6n de
 
maiz y frijol s61o cuando necesitan ingresos en efectivo.
 

En este tipo de fincas so tienen animales de corral, como
 
ayes, y cerdos, para el consumo de la familia, ganado de leche tam
 
bi~n para el consumo familiar y de carne (en pequefia escala) para
 
la venta. Adicionalmente, se 
tienen algunos animales de trabajo
 
para labores agricolas y acarreo de productos.
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3. 
 Fincas con cultivo comercial de papa
 

El total de explotaciones con cultivos de papa en una super

ficie de hasta diez manzanas eran, en el momento del censo, el
 
36 por ciento del total y las que tenlan ese cultivo en menos de
 
cuatro manzanas eran el 
64 por ciento.
 

Si se considera el 
estrato de fincas de 5 a 10 hectgreas en

los tres municipios considerados 
en Lste trabajo, el total 
era de
 
719 explotaciones, de las cuales entre 
100 y 115 cultivaban papa.
 

Las fincas an 
esta categorla incluyen los siguientes agrosis
 
temas: 
a) papa seguida con repollo 
en parte de la superficie,

b) nafz+rijol en el 
resto de 1 
parcela y en el rastrojo de papa
 
y, c) pastos para ganaderia.
 

Los cultivos de papa y repollo 
se destinan exclusivamente
 
para la venta y el maiz+frijol para venta y consumo dom~stico.
 
Para los cultivos de vegetales se utilizan insumos biol6gicos y

quimicos e incorporan financiamiento mediante el cr~dito. Para
 
los cultivos de granos 
se 
realizan pr~cticas de protecci6n fito
sanitaria.
 

La fuente principal de mano de obra es 
la familia del pro
ductor, pero se utiliza mano 
de obra 
externa fundamentalmente
 
para el 
cultivo de papa durante el perlodo de cosecha, ya que

pueden ocurrir p~rdidas si no se cosecha en 
el periodo adecuado.
 

Al igual que en las 
otras categorfas, en 
estas explotacio
nes se 
tienen algunos animales dom6sticos, bovinos para leche y
 
carne y animales de trabajo para labores agricolas y transporte.
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4. Fincas con ganaderia y cultivos
 

Las caracterlsticas de las fincas dedicadas 
a producci6n pe
cuaria se asocian a los agrosistemas de papa y maiz y frijol 
aso
ciados; 
sus niveles tecnol 6gicos estgn asociados a los diversos
 
tipos de productos e incorporan el 
cr6dito para financiar la com
pra de insumos biol6gicos y quimicos, tanto agricolas 
como pceua
rios. La producci6n se destina pri~icipalmente para la venta, de
jando para el consumo familiar 
en la finca solo lo necesario.
 

La mano 
de obra quc se utiliza en estas explotaciones es 
fun
 
damentalmente de origen 
familiar. A diferencia de las otras catc
 
gorlas, losmedios de 
tracci6n y de transporte son principalmente
 

mecanicos.
 

SERVICIOS AL AGRICULTOR
 

1. Cr6dito
 

Los 
servicios dc cr6dito institucional 
en la regi6n comenza
ron a operar en 
1956 con la apertura do una 
agencia bancaria del
 
Banco Nacional do Fomento (BANAFOM) en Marcala, lugar donde los
 
agricultores de 
La Esperanza solicitaban su c:6dito; solo hasta
 
1982 se estableci6 una 
agencia bancaria en La Esperanza. El
 
BANAFOMl maneja la totalidad dc los cr6ditos para papa on 
la re
gi6n, por tanto el 90 por ciento do loF productores de papa 
tra
bajan con el banco, debido a quo 
las tasas do intor6s son meno
res (12%) quo 
las de los bancos privados. En la agencia do La
 
Esperanza el 
banco tiene cinco funcionarios administrativos y

dos agentes de cr6dito; ostos 
iltimos so encargan de hacor ava
lfios 
do las fincas y de recomendar a los productoros que tienen
 
capacidad do pago.
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Los cr~ditos tienen un interns anual del 12 
por ciento y

plazo de un afto despu~s de la cosecha. Los pr~stamos se otorgan
 
preferentemente a productores socios de la Asociaci6n Hondurefia
 
de Productores de Papa (AHPROPAPA) y que 
se dediquen al cultivo
 
de la papa en dreas superiores a media hect~rea. 
 De lo anterior
 
se desprende que la mayor parte de los agricultores dedicados al
 
ctltivo solo de granos 
(3 273 familias), no tienen acceso 
al cr6
 
dio.
 

Es importante mencionar que para ser candidato 
a pr~stamos
 
el agricultor debe presentar una garantla (titulo de pr piedad
 
plena, carta-venta de ganado, cuentas bancarias u otros). 
 En el
 
municipio de La Esperanza el 
50 por ciento de los agricultores
 
cuenta con titulo de propiedad pleno; en Intibucg el 68 por cien
 
to y en Yamaranguila, que es el municipio m"06s grande, s6lo el
 
3,0 por ciento (Cuadro 7). Esto significa que del total de agri
 
cultores 
en el grea, 6nicamente el 40 por ciento podrfa optar a
 
cr~ditos agropecuarios.
 

No obstante, las condiciones de los cr~ditos, que otorgan

s6lo el 86 pir ciento del total solicitado y descuentan por anti
 
cipado los intereses,,han obligado a que muchos productores pre
senten solicitudes superiores a la 
suma real requerida.
 

Los productores de papa nicamente reciben dinero para la
 
preparaci6n de suelos y pago de planillas, el 
resto del pr6stamo
 
es administrado por el 
,anco a trav6s de AHPROPAPA, asociaci6n
 
que a su vez se 
encarga de distribuir los insumos.
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2. Mercadeo
 

El caso de las hortalizas
 

e6.tino de ta ptoducei6n. A excepci6n del malz y frijol

cuya producci6n se consume principalmente en la finca, el 95 por

ciento de la producci6n agricila de la regi6n 
se destina a los
 
mercados nacional y local.
 

La clasificaci6n de varios cultivos por el valor bruto de

la producci6n indica que las papas (que contribuyen con el 88 al

90 por ciento de la producci6n nacional), el repollo y la lecguga

son las cosechas m~s importantes. 
Ahora bien, de acuerdo con el
 
ingreso neto por hect6rea que generan, los cultivos m~s importan
tes son los de papa y mafz+frijoi. Los restantes cultivos 
se co
mercializan de la siguiente ,,anera: 
50 por ciento de la papa en

San Pedro Sula e igual proporci6n en Tegucigalpa; 80 por ciento
 
del repollo y la lechuga en San Pedro Sula y el 
resto en la capi
tal de la repblica (Cuadro 23).
 

O"anizai6n det miteadeo. 
 La papa se comercializa direc
tamente a trav6s de AHPROPAPA que es una organizaci6n especializa
da. 
 Esta es una sociedad integrada actualmente por 391 socios, de
los cuales 304 estgn organizados en 
15 grupos reformados de campe
sinos y 87 
son productores independientes.
 

La Asociaci6n dispone de un 
almac6n con cuartos frios, con
 una capacidad de 20 000 quintales (1 000 tm). 
 El producto se man
tiene sin mermas en la calidad por seis meses. 
 Adem~s AHPROPAPA
 
dispone de tres unidades motorizadas con capacidad de 160 quint
les cada uria, 
 las que utilizan para transportar el producto a las
 
zonas urbanas.
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Cuadro 23. 
 Oferta anual de algunos cultivos en los mercados de Te-ucigalpa y San Pedro
 
Sula, Honduras, 1976.
 

ProduC.
dencia 
 bruta
(tmn) 


Repollo 	 Intibucd 59 


Comayagua 
 205 

Papa 
 Intibucd 
 4 294 


Comayagua 
 180 

Cebolla 
 Intibucd 
 2 


Comayagua 
 1 428 

Tomate 
 Intibucd 
 11 


Comayagua 
 19 590 

Yuza 
 Intibucd 
 137 


Comayagua 
 1 188 

Lechuga 
 Intibucd 
 25 

Zanahoria 
 Comayagua 
 384 

• Incluye un estimado del 50% 


Consumo 

dom6stico
y desperdic. 


M 


27 


18 


6 


17 


100 


11 


100 


65 * 

66 


18 


100 


15 


Cantidad 

destinada
al mercado 


(tn) 

16 


CC 

4 037 


150 


_
 

1 278 


_
 

6 855 

90 


980 


5 


326 


Destino**
 
San
Pedro Teguci-

Spa galpa
 

80 20
 

40 60
 
50 50
 

80 20
 

35 65
 

22 78
 
80 20
 

40 60
 
80 20
 

40 60
 
utilizado por la industria locrlizada en el Va]le de
 

Comayagua.

Valores estimados. 
 Los de tomate corresponden a una encuesta realizada en el Valle,
 

Fuente: 
SRN, Direcci6n de Planificaci6n Sectorial (Honduras, !976).
 



Este tipo de organizaci6n comercializadora ha permitido
 
mantener precios de garantia estimados de acuerdo a los costos
 
de producci6n. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el 90
 
por ciento de los productores de papa en la regi6n son financia
dos por el Banco Nacional de Desarrollo Agricola (BANADESA), por
 
lo que los mismos tienen obligaci,. de vender la producci6n a
 
AHPROPAPA. No obstante, otros productores venden a intermedia
rios que pagan sus productos a un precio mayor que la asociaci6n.
 

En el Cuadro 24 se presentan los precios de garantia y
 
del mercado en San Pedro Sula y Tegucigalpa, as! como la ganancia
 
del intermediario.
 

Cuadro 24. Precios de garantia para papa y precios de venta a
 
nivel del mercado en San Pedro Sula y Tegucigalpa,
 

Honduras, 1982.
 

Calidad 
del 

APROPAPA 
APRA 

Tegucigalpa 
Tp 

San Pedro 
Sula 

Ganancia del 
intermediario 

producto (Lps/qq) (Lps/qq) (Lps/qq) Me a 

Papa la. 30,00 50,00 50,00 67 
Papa 2a. 25,00 50,00 50,00 100 
Papa 3a. 20,00 35,00 35,00 40 

Fuente: SRN/COSUDE. 
 Programa Nacional de Papa, 1981.
 

En 1981 se cultivaron alrededor de 253 hectdreas de papa,
 
con una producci6n de 4 243 tm; AHPROPAPA compr6 2 125 
tm a
 
Lps.25/quintal (US$ 12,5/45 kg), en promedio. Es decir, la aso
ciaci6n comercializ6 el 50 por ciento de la producci6n total 
en
 
la regi6n. La comercializaci6n de esta papa e. los mercados de
 
San Pedro Sula produjo una ganancia neta a la AsUL. ci6n de apro
 
ximadamente 
 ps.766 648; ganancia similar obtuvieron los interme
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diarios que intervinieron en el proceso.
 

Ojexta y demanda en ta come ciatizaci6n de papa. En el
 

Cuadro 25 se presenta el valor (en lempiras) de las compras de
 
papa comercial hechas por AHPROPAPA; estas compras se consideran
 

como la oferta disponible en lcs meses indicados en el cuadro.
 
Las ventas realizadas por la Asociaci6n representan la demanda
 

en el mercado intraregional y nacional en general.
 

Los datos del Cuadro 25 indican que las 6pocas en las
 
cuales la demanda supera la oferta son: diciembre, enero, febre

ro y el perlodo comprendido entre junio y agosto. De lo anterior
 

se infiere que no es necesario incrementar el Area con riego ya
 
que el desbalance entre oferta y demanda en el periodo de junio
 
hasta agosto no es significativo (Lps 4 000 = 160 quintales); no
 
obstante, para las siembras de temporal sl se considera apropia

do incrementar al Area de cultivo, dado que existe un desbalance
 

entre la oferta y demanda en los meses de diciembre, enero y fe
brero, equivalente a Lps. 258 429, valor que corresponde a 10 337
 

quintales de deficit en la oferta. Para suplir ese d6ficit seria
 
necesario incrementar el Area en 26 hect~reas, con rendimientos
 
promedio de 352 quintales por hect~rea. En el Cuadro 25 tambi6n
 

se puede observar que la demanda anual supera la oferta en el afo;
 
sin embargo, es necesario considerar los meses en que esto sucede,
 

para delinear las mejores 6pocas de establecimiento del cultivo de
 

papa si se considera un ciclo de producci61. de 120 dias.
 

En el Cuadro 26 se presentan los estimativos de la deman

da y oferta de algunas hortalizas en Honduras; los datos se re

fiere. Gnicamente a dos centros de acopio: Tegucigalpa y San
 
Pedro Sula. Se desprende de los datos que el repollo, la papa,
 
la cebolla, la lechuga, el chile, la zanahoria y la remolacha
 

tienen una demanda superior a la oferta disponible; sin embargo,
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no se cuenta con 
informaci6n especifica relacionada 
con los inter
 
valos en 
los cuales la demanda es atractiva para disefiar 
un plan

organizado de producci6n. 
Tal como sucedc en la 
papa, los culti
vos de yuca y tomate presentan un superdvit en la oferta; sin em
bargo, es posible cue sC presenten periodos en los que la demanda
 
supere la ofert..
 

Cuadro 25. 
 Oferta y demanda do papa comercial en La Esperanza,
 
Honduras, 1980-1982.
 

Mes Compras de papa 
 Ventas le papa
 

comercial 
 comercial 
(Lps) (Lps) 

Diciembre/80 427 497 480 444 
Enero/81 305 018 315 612 
Febrero 225 928 209 834 
Marzo 186 578 211 359 
Abril 99 937 114 126 
Mayo 133 495 94 379 
Junio 99 873 141 448 
Julio 376 880 256 102 
Agosto 185 025 237 892 
Setiembre 227 253 155 737 
Octubre 200 664 219 696 
Noviembre 253 614 213 335 
Diciembre 245 313 300 590 
TOTAL 2')07 075 2'950 587 
Enero/82 50 235 215 519 
Febrero 15 180 53 048 
Marzo 111 480 100 000 

Fuente: SIRN/COSUDE. Programa nacional do palpa, Honduras, 1981. 
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Cuadro 26. 
 Estimativos de oferta y demanda de algunas hortalizas en Tegucigalpa y San
 
Pedro Sula, Honduras, 1976.
 

Producto Consumo per capitaTegucigalpa S.Pedro Sula 
(kg) (kg) 

Demanda
total 

(miles de tm) 

Oferta*
total 

(miles de tm) 

Supera D~ficit 
vit 

Repollo 

Papa 

Cebolla 

Yuca 

Tomate 

4,0 

9,5 

3,9 

4,8 

7,4 

7,7 

6,4 

4,4 

1,3 

0,2 

3 979 

7 274 

3 593 

1 747 

4 010 

1 000 

5 528 

2 000 

2 000 

6 958 

253 

2 948 

2 979 

1 746 

1 593 

Lechuga, chile, zanaho
ria y remolacha 3,6 0,9 2 227 655 1 572 
* 
Incluye la producci6n de Francisco Morazn, Tntibucd y Comayagua.
 
Fuente: 
 SRN, 5irecci6n de Planificaci6n Sectorial 
(Honduras, 1976).
 



Comercializaci6n de granos b~sicos
 

Veatino de ta piodaeei6n. El malz y frijol se cultivan
 
principalmente para consumo familiar y el excedente se comercia

liza intraregionalmente. En general el malz y frijol se siembran
 
asociados durante la 6poca de siembras de primera, o sea al comien
 
zo de la estaci6n lluviosa; el ciclo vegetativo tardfo (8 a 10 me
ses) no permite dos cosechas. Si a ello se agregan los bajos ren

dimientos: 0,9 y 0,125 tm/ha de maiz y frijol respectivamente, se
 
puede deducir que el excedente para la venta es reducido.
 

Existe la tendencia en los productores de papa a vender el
 
malz que sustituye al componente papa en el sistema; lo anterior
 
es posible debido a que el malz en rotaci6n de papa aumenta la pro
 
ducci6n como consecuencia del fertilizante residual usado en el
 
primer cultivo y puede llegar a producir de 2 a 4 tm/hectdrea.
 

Foitma6 y agentes de eomerciatizai6n. Todos los producto
res venden el maiz directamente a los intermediarios. El produc

to se puede vender en estado de "elote", poco antes del estado de 
madurez, para consumo fresco, pero el mercado para este producto
 

es limitado.
 

El mercado para el grano es intraregional y nacional y los
 
precios oscilan entre Lps.16 y Lps.20 por quintal (45 kg). La po
litica de normalizaci6n de precios no estd generalizada ya que no
 
hay disponibilidad de graneros rurales estatales para almacenar el
 

producto y regular la oferta.
 

El frijol .,, se vende, lo cual se atribuye a los bajos ren
 
dimientos que se obL'Lenen del producto. Sin embargo, se estdn
 

aplicando esfuerzos t~cnicos y econ6micos para introducir a las
 
unidades de producci6n el sistema de cultivo de frijol solo, con la
 
variedad de porte arbustivo Esperanza-4, con la cue se han obteni
do altos rendimientos (entre 1 a 2 t'm/ha) y excelente calidad, lo
 

cual conllevaria al incremento de la comercializaci6n de granos
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b~sicos y por tanto a la superaci6n econ6mica de los productores
 

de la regi6n.
 

Co,tos y m6rgene6 de comeaciaLizacign. Aunque resulta 
claro que los rendimientos promedios pudieran ser elevados sus
tancialmente con una mayor generalizaci6n del uso de variedades
 

de alto rendimiento, con la aplicaci6n de fertilizantes y prdc
ticas adecuadas de manejo, la prfctica generaliz.da es la de 
usar escasos recursos en efectivo, raz6n que prrmite invertir
 
los excedentes de un cultivo en otro de m6s alto valor, como
 

ocurre con In papa. 

Resulta dificil sugerir recomendaciones para incrementar
 
la producci6n y mejorar el mercado y comercializa-i6n de granos
 
bgsicos y otros cultivos (como los olericolas), debido a que la
 

regi6n no cuenta con una carretera apropiada que permilta cl 
trans
 
porte rgpido y oportuno a los centros de acupio. Se suma a lo an
 
t~rior que la regi6n tampoco cuenta con energia el6ctrica adecua
da como para desarrollar Ia agroindustria; as!, los cultivos po
tenci':Ies se ven restringidos en su comercializaci6n tanto por
 

factores t~cnicos como por diversos aspectos socioecon6micos.
 

Comercializaci6n do productos pecuarios
 

Destino de la ptodueci6n. La carne do res, como producto
 
principal do la producci6n pecuaria en general, se comercializa 

a trav6s do interinediarios, los que frecuente y oportunamente vi
sitan Ia regi6n con camiones do carga con capacidad de 15 a 25 
reses. El intermodiario do ganado compra los animales en pie a 
un precio de Lps.0,S0 - 0,70 por cada libra. 

Una vez comprado el total do roses para los cuales tiene
 
capacidad el cami6n, los interinediarios se dirigen a San Pedro
 
Sula en donde venden los animales, con pesos menores a las 500
 
libras, a Lps.0,90/libra en pie y los animales que pesan mgs de
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500 libras se venden a Lps. 1,00 
a 1,10/libra, segn sea 
la demanda
 
en el mercado internacional. 
 Las empresas hondurefias a las cuales
 
los intermediarios venden sus 
productos son: 
ALUS y CORSA (ALUS
 
se refiere a SULA al 
rev~s, CORSA es Cort6s, S.A.).
 

La poca leche que se produce es consumida por la 
familia
 
del productor. 
 Los Indices ae producci6n alcanzan entre 1 a 2 li
tros/vaca/dia; producci6n quo 
no permite remanentes para comercia
lizar ni industrializar el producto. 
 En el comercio intraregional
 
un litro de leche puede valer entre Lps. 0,75 
a 0,90, precio quo
 
no 
permite competir con leches pasteurizadas ct,yo valor por litro
 
es mayor.
 

3. Servicios t6cnicos
 

Los servicios de extensi6n, investigaci6n y capacitaci6n agr.

cola son proporcionados por la Secretarla de Recursos Naturales,
 
para lo cual funciona en la regi6n una 
agencia central de extensi6n,
 
una estaci6n experimental y un 
contro de capacitaci6n campesina.

La extensi6n se 
hace por medio de visitas a fincas y cursos te6rico
prdcticos impartidos 
en el centro do capacitaci6n. En la cstaci6n
 
experimental se 
trabaja con los cultivos principales do la cgi6n,
 
como papa, maiz y frijol, asi como 
con 
cultivos con potencial para

la zona: repollo, lechuga, zanahoria y frutales do altura.
 

El CATIE ha dado apoyo al programa do investigaci6n do la 
re
gi6n a trav6s del personal do producci6n vogetal, animal y fores
tal residente en Honduras. 
 BANADESA supOrvisa la producci6n de pa
 
pa a trav6s de su personal t6cnico 
en los programas do cr6dito.
 

El Instituto Nacional Agrario (INA) 
no posee t6cnicos agri

colas destacados 
en la regi6n y depende en 
este campo de Comayagua.
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Distribuci6n de insumos. 
 Los cultivos do papa y dc hortali
zas utilizan la mayor parte do los insumos agricolas on Ia re
gi6n. En eA caso 
 dc la papa la parte del cr6dito quo correspon
do a insumos es suministrada al agricultor por AIIPROPAPA. 

Eh, el caso do malz y frijol la Secretaria do Recursos Natu
rales estdi organizando comit6s agricolas para quo los agriculto 
res independientes puedan optar a pr6stamos en BANADESA para in
sumos (fortilizantes, insecticidas, semillas y herhicidas).
 

En 1981 so cultivaron aproximadamente 253 hectgreas do papa; 
para atender lI producci6n AIHPROPAPA distribuy6 los siguientes 
tipos y cantidades de insurel s: 

Insumos Cantidad
 

Tamar6n 600 724 litros
 
Trit6n 
 250 litros
 
12-24-12 (f6rmula) 
 7 240 qointales 
Urea 46, 724 litros
 
Bayfolin 
 75 litros
 
Nutre-4 
 1 quintal
 
Dithane M-45 
 150 quintales 
Sevin 80 200 quintales
 

Ademas existen en La Esperanza otras casas comerciales quo
distribuyen i usumos agricolas como, AGADI (Asociaci 6 n do Ganade
ros y Agricultores do Intibuci), !a cual suple los insumos para 
ol 10 por ciento de los paperos sin cr6dito y otros productores. 
En Ai Anexo I so prosentan los precios do los diferentes insu
mos disponibies en Ia rev ion de la Esperanza segfn una casa co
nercial (Casa Valladares). 
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4. Reforma agraria
 

El INA es el encargado de la adjudicaci6n de tierras a la
 
clase desposeida y tambi~n de su organizaci6n. Al igual que en
 
otras regiones del pals las cooperativas existentes se han afi
liado a las diversas asociaciones a nivel nacional, segdn su 
con
 

veniencia e ideologla; otras han optado por actuar independiente
 

mente.
 

Se pueden mencionar en la regi6n tres asociaciones importan
tes: FEHCORA (Federaci6n de Cooperactivas de la Reforma Agraria
 

de Honduras); UNC (Uni6n Nacional de Campesinos) y ANACH (Asocia
ci6n Nacional de Agricultores Campesinos de Honduras). El INA
 
otorga los avales o garantlas para la obtenci6n de cr6ditos en
 
BANADESA por el sector reformado. Se puede afirmar que de los
 
30 grupos que cultivan papa y malz+frijol en la regi6n, el 50
 
por ciento fue beneficiado de esta manera. En los Cuadros 27 y
 
28 se presentan los grupos fLvorecidos y el monto financiado en
 
lempiras, incluyendo los dos ciclos de siembra (enero y julio).
 

En e] Cuadro 29 se observa la lista de cooperativas campesi
nas en la regi6n. De 6ste se deduce que el total de socios se ha
 
mantenido; por otra parte, se observa un buen usa de la tierra
 
con base en que de las 10 434 hectdreas adjudicadas se encuentran
 
cultiva 1as 7 697 (80% aproximadamente). Tambirn de los datas del
 
cuadro se deduce que el 100 por ciento de los grupos 
se dedican
 

al cultivo de napa, maiz y frijol.
 

De acuerdo con el censo de 1974, en la regi6n existen apro
ximadamente 52 000 hectireas (Honduras, 1976b, 1978c). Dado que
 
el drea afectada par la reforma agraria es de 10 343 hectgreas,
 
se 
infiere que el 20 por ciento de la tierra ha side adjudicada,
 
el 80 por ciento restante permanece con las caracteristicas de
 
tenencia antigua. Conviene mencionar que en la mayoria de los
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casos los productores independientes se localizan en el estrato
 
de tenencia menor a las 10 hectgreas. La situaci6n es diferente
 
en 
los grupos de fincas cuyo tamafio oscila entre 17 y 1 050 hec
tgreas, en el 
cual se encuentran 
entre 6 y 90 productores asocia
 
dos a cooperativas.
 

Cuadro 27. 
 Asociaciones de productores de papa, organizaciones
 
cooperativas, capital y grea sembrada en 
la regi6n
 
de La Esperanza, Honduras (I Ciclo; enero), 
1982.
 

Grupo 
 Organizaci6n Capitr'Area
Capit'(Lps) en papa
enipap
 

Cooperativa Agropecuaria FEHCORA 1/ 
 38 790 10
 
Azacualpa
 

Las Quebradas 
 UNC 
 9 858 2
 
Las Montafhitas 
 UNC 
 4 272 4
 
San Jos6 
 UNC 
 7 758 
 2
 
San Miguel 
 UNC 
 15 516 
 4
 
El Cacao 
 UNC 
 13 576 
 3
 
Bel6n Manazapa 
 UNC 
 11 637 3
 
Santa Lucia 
 UNC 
 11 637 3
 
Las Mesas 
 INDEP 
 3 879 
 1
 
Yamaranguila 
 ANACH 
 11 637 
 3
 
El Empalme 
 INDEP 
 7 758 2
 

Total 

136 318 37
 

I/ FEHCORA: 
 Federaci6n Hondurefia de Cooperativas de Reforna
 
Agraria.
 

2/ UN.. 
 Uni6n Nacional do Coperativas
 

3/ INDEP: Indepondiente
 
4/ ANACH: Asociaci.a Nacional de 
Cooperativas do Honduras.
 

Fuente: Comunicac i6n persoajmI de la Oficim Departamental del
Instituto Nacional Agrario, Comayagua, Honduras, 1982 
(Datos in6ditos).
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Cuadro 28. 
 Asociaciones de productores de papa, organizaciones
 
cooperativas, capital y Area sembrada en 
la regi6n
 
de La Esperanza, Honduras (II ciclo; julio), 1982.
 

Capital Area en
 
Grupo Organizaci6n Capta papa
(Lps) (mz)
 

San Miguel UNC 1/ 7 570 2
 
Yamaranguila ANACH 2/ 
 7 570 2
 
Central Rodeo INDEP 
 7 570 2
 
Las Quebradas UNC 
 7 570 2
 
Coop. Agropecuaria FEHCORA 
 22 710 6
 
Azacualpa Ltda.
 

Las Mercedes INDEP 
 7 570 2
 
Suyapa UNC 
 11 355 3
 
Santa Fe UNC 
 3 785 	 1
 

1/ UNC: Uni6n Nacional de Cooperativas
 
2/ ANACH: Asociaci6n Nacional de Cooperativas de Honduras
 

3/ INDEP: Independiente
 

4/ FEHCORA: 	Federaci6n Hondurefia de Cooperativas de Reforma
 
Agraria
 

Fuente: 	Comunicaci6n personal de la Oficina Departamental del
 
Instituto Nacional Agrario, Comayagua, Honduras, 1982
 
(Datos infditos).
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Cuadro 29. 
 Lista de grupos de cooperativas camposinas en el departamento de IntibucA, 1982.
 

Tipo Noobrc del grupo Ubicaci6n Afilia Socios
Lunasr unicipio Area Ha Fecha
adjudic.!ultiv. 


GT* Las Mesas El Tabl6n Yamaranguila INDEP 10 12 84 60 


ci6n- -nc.Act. adjudicada Cultivos
 

8-77 maiz-papa

GT San Pablo El Tabl6n 
 INDEP 25 22 350 245 
 4-73 maiz-papa

LC** San Antonio El Rosario UNC 15 16 17 10 5-76 
LC Sta. Cruz del Rosario Sta.Cruz del Rosario UNC 12 24 87 70 5-77 
LC 

LC 

San Miguel 

El Porvenir 
El Pel6n UNC 12 

18 

16 

16 

350 

420 

329 

38S 

5-77 

6-75 
LC 

LC 

Santa F6 

Las Quebradas Azacualpa 
12 

18 

16 

20 

259 

350 

210 

21E 

2-76 

9-75 
LC Las Montaiitas " 12 13 441 21 6-77 
LC 

LC 
LC 

San Jos6 

Planes Facaya 

Brisas del Pel6n 
Barrio Nuevo 

Zacate Blanco 
P. de Pacaya 

Estanzuela 
Barrio Nuevo 

Intibucg 
Intibucg 

" 

11 

38 

34 
29 

7 

45 

34 
29 

42 

600 

300 
400 

21 

500 

200 
250 

5-76 

-75 

24-80 
24-80 

" 

" 

" 

frijol 
, 

TOTAL 668 682 10 434 7 697 
GT 

LC 

Qda.Honda Central 

Qda.Honda #1 El Cacao 

Qda.Honda Central 

Qda.Honda 

Intibucg 

"UNC 

INDEP 60 

23 

30 

30 

630 

420 

525 

245 

11-77 

3-75 

maiz-papa 

LC 

LC 

Qda.Ilonda #2 Los Enc. 

Empresa en warcha 

Qda.Honda 

Manazapa 
20 

22 

17 

23 

441 

500 

413 

440 

5-76 

8-76 
LC Las Mercedes Manazapa INDEP 12 12 140 84 -77 
LC 

LC 

Bel6n 

Miscure 
Manazapa 

Las Palomas 
UNC 13 

19 

is 

6 

200 

735 

175 

595 

3-75 

5-76 

Contiria...
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Continuaci6n Cuadro 29. 
 Lista de Grupos de cooperativas ....
 

Tipo Nombre del grupo 
 Ubicaci6n

Lugar Afilia Socios
MuniciF- Area (ha) Fecha
ci6n- Inic.Act. adjudic.cultiv. adjudicada Cultivos
 

de ANACH
 

LC Uni6n Campecina 

Coop. Cavai 

LC Suyapa 

LC La voz del campo 

LC Santa Lucia 

LC S-.ta Marta 

Chiligatoro 

Azacualpa 

Monquecagua 

,6 

Intibucd 

"UNC 

UNC 12 

FECOIRI. 17 

18 

It 10 

12 

90 

26 

7 

8 

280 

1 0S0 

?10 

20 

210 

2Z4 

910 

168 

154 

140 

8-73 

4-71 

77 

77 

77 

maiz-papa 

LC Jardines 18 7 210 126 77 

GT San Cristobal 

GT Central el Rodeo 
GT El Empalme 
GT Candelaria 
S *** Yamaranguila 

Rio Grande 

El Rodeo 

El Rodeo 

Tolopala 
Yamaranguila 

"NDEP 

Yamaranguila ANACH 

12 

25 

30 

12 

28 
65 

10 

25 

30 

18 

28 
S 

210 

105 

157 

81 

910 
35 

126 

40 

109 

75 

721 
11 

78 

78 

79 

79 

78 
6-75 

" 

arroz 

* GT: Crupo Tradicional 

** LC: Liga Camtpesina 
* SS: Subseccional 

Fuente: 
Comunicaci6n personal de la Oficina Departamental del 
Instituto Nacional Agrario, Comayagua, Honduras, 
198Z
(Datos in6ditos).
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ANTECI'IENTFS 

Al sistema do cultivo is Nirportante do 
la regidn es el moiz, el cual so cultiva 

on 189 explotaciones y una superficie do 
525.5 hectarcas en cl municipio do La s 
peranza; I S60 explotaciones y 2 507 hoc 
tAreas en Intibuc5, y I 548 productorcs
 
on Yamaraiguila lo cult ivan 
 on un 5rea
 
de 2 703 hect ireas (Cuadros 10 y 11).
 

En 6rden do impertancia le sigue al malz 
eA sistoma do cultivo do frijol, eA cual 
on li mayorla do los casos sc asocia al 
primoro. Cultivan frijol on el munici
pio do LP Espcnnza 64 productores on 
una suporficie de hectdroas; Inti99 cn 

buc5 
 434 agricl ores on 653 hectireas 
y on 'fgitliaraianit, la 81,3 proditic ores on
 

1 554 hect;reas (Cuadros 0 y 11j.
 

El tercer lugar do importancia lo ocupa 
la papa quo es cultivida por 320 produc
tores on una suporficie do 278 hectdreas. 
Una vez consechada Ia papa, so releva con 
maz y Erijol asociado, durante 3 a 4 afios 
y tambi6n pequefias Pteas so utilizan para 
plantar repollo y lechuga, los cuales a
provechan oficientemente los residuos do 
fertilizantes utilizados 
on Ai cultivo 

anterior. 
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SISTEMA DE CULTIVO MAIZ+FRIJOL
 

I. Especies y variedades 

Las variedades de malz ms difundidas son las criollas, de
 
las cuales las m~s importantes son: Criollo 3, Raque, Chiligato
ro y Pacaya, las que se caracterizan agron6micamente por su porte
 
alto, excelente vigor, aceptable porcentaje de dosgrane, resisten
 
cia al acame, grano cristalino, ciclo vegetativo do 8 a 10 
meses
 
y rendimientos medios do 0,6 a 1,0 tm/hect~rea (Honduras, 1983).
 

De las variedades mejoradas la mis sobresalicnte es la Birse
nas, que tiene caracterfsticas similares a las criollas pero con
 
mayor potencial de rendimiento.
 

Las variedades de frijol empleadas por los agricultores son
 
criollas; las m~s comunes son las denominadas"Iitperoy"Chinapopo,
 

correspondiendo al tipo agron6mico IVa y IVb. Se encuentran 
ro
jas y negras y son de bajo potencial do rendimiento: 0,08 a
 

0,125 tm/hect~rea.
 

2. Preparaci6n de suelo
 

La preparaci6n del suelo 
se inicia con el "desbasure", labor
 
que consiste en sacar del campo el rastrojo producto do la cose
cha anteiaior. La siguiente faso consiste 
en arar el terreno para
 
lo cual algunos productores utilizan tractor en sentido transver
sal a la pendiente del terreno, ana .ola vez, sin emplear rastra.
 

Otros productores realizan dos pasos de arado 
con bueyes;
 
uno para romper la tierra y el otro para orientar la siembra si
guiendo el contorno del terreno. Por iltimo, existon productores
 
que limpian el terreno a mano, con azad6n, para 
lo cual emplean
 
toda la mano de obra familiar disponible.
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3. Siembra
 

La siembra se 
realiza durante un amplio periodo comprendido
 
entre el 20 de abril al 
20 de junio; las semillas se colocan jun
 
tas en el mismo hoyo a lo largo del 
surco. El ntimero de semillas
 
es 
de tres a cuatro de malz y dos do frijol por postura. Las dis
 
tancias de siembra son aproximadamente de 1,25 m en cuadro. De
 
lo anterior sC deduce que las pobiaciones sembradas de maiz y fri 
jol son bajas, lo cual repercute en la baja producci6n do los com
 
ponentes del sistema. 

4. Fertilizaci6n
 

Algunos agricultores han comenzado 
a utilizar fertilizantes,
 
debido al esfuerzo que el Banco Nacional de Desarrollo Agricola
 
(BANADESA) y las agencias de extensi6n realizan en 
ese sentido.
 
Las cantidades recomendadas por el Programa Nacional do Investiga
 
ci6n Agricola (PNIA) de la Secretaria do Recursos Naturales 
(SRN)
 
son de 
125 kg/ha de f6rmula completa, como la 12-24-12, aplicados
 
entre los 10 a 
15dias despu~s de la siembra, ms 60 kg de 
urea al
 
aporque, es decir, entre los 50 
a 60 dias despu6s de la siembra.
 

5. Limpia y aporgue
 

Es frecuente que 
se haga una limpia y aporque en junio y ju
lio, respectivamente; la primera labor se realiza a mano con aza
d6n, la segunda no 
es homog~nea para el total de agricultores, ya
 
que un porcentaje de ellos utiliza para la 
labor azad6n, mientras
 
que otros lo hace7 con bueyes, para lo cual cubren 
 la boca de
 
los animales para evitar quo arranquen las plantas de malz y fri
jol.
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6. Control de plagas y enfermedades
 

A pesar de quc gusanos cortadores como Phyltophaga 6p. y de 
ataques de DLabAotica sp. y Ep, trtx 6p. , diezman la poblaci6n, 
en especial la de frijol, los productores no emplean insectici
das. Parece que consideran muy alto el costo de los insectici
das o que no observan respuesta a su aplicaci6n. Las enfermeda
des en maiz no ocasionan dafios econ6micos y por tanto los agricul 
tores de la regi6n no efectfian ningCin control al respecto. 

7. Dobla del malz
 

Esta actividad se realiza en el 
perfodo do octubre a noviem
bre; el trabajo se hace a mano y la labor permite evitar el 
acame
 
producido por los vientos alisios de octubre y noviembre.
 

8. Cosecha y almacenamiento
 

El frijol se cosecha primero que el rnalz y la 
labor se efec
tcia de manera escalonada, debido a quo las variedades criollas no
 
maduran uniformemente. 
 Para el arranque do frijol Gnicamente se 
extraen las vainas, colocindolas on canastos para luego extender
las en el patio, exponiendolas al sol para que so sequen. Poste
riormente el grano so extrae colocando las vainas secas dentro de 
sacos y golpendolas con ayuda de un palo. Pare terminar, el gra
no so limpia con cl viento y so almacena con residuos do vainas 
on sacos para evitar dafios dc plagas luego do la cosecha. Los 
rendimientos do frijol son bajos, oscilando entre 80 y 125 kg por 
hectdrea. 

La cosecha o tapizca do maiz se efectuia a mano; algunos pro
ductores extraen las mazorcas con 
tuza, otros Ginicamente las ma
zorcas; el grano lo obtienen colocando las mazorcas sin tuza 
en
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metates o sacos, la dcluego con ayuda un palo las golpean. No 
toda la cosecha es golpeada a la vez; s6lo lo que se va necesi
tando para el consumo. El almacenamiento del malz sC hace en 
trojas, a media luz y ocasionalmente se le agrega un poco do in
secticida como Cl malathion. Los rendimientos han alcanzado tin 
nivel estable pero son bajos, alrededor de 600 a 900 kg/hect6rea 
en el caso que no sC fertilice y de 2 000 a 4 000 kg/hect~rea 
cuando se emplean insumos como fertilizantes y otros agroquimi
cos para el combate de plagas. 

Es necesario mencionar quC Cl maliz y el frijol cosechados
 
se utilizan primordialmente para consumo familiar, aunque 
 por ne 
cesidades de dinero los productores venden pequefias cantidades a 
lo largo del afMo. En la regi6n de La Esperanza sC acostumbra 
quC Cl ganado entra a pastorear el rastrojo dC frijol despu6s dC 
la cosecha, lo que coincide con la 6poca seca y consrituye un
 
paliativo para la escasez 
 dC pasto. 

EL SISTEMA DE CULTIVO DE PAPA EN ROTACION CON (MAIZ+FRIJOL)
 

1. Especies y variedades
 

Ilasta 1981 la semilla de papa se import6 Cn su totalidad do 
Holanda. Actualmente sC ha reducido la importaci6n a un 50 por 
ciento, como rezultado dC los esfuerzos para producir somilla Cn 
el pals, mediante el proyecto dC papa financiado a trav6s de un 
convenio entre la Secretarla do Recursos Naturales y la Corpora
ci6n Suiza para el Desarrollo (COHDE). 

Las variedades ms usadas por los productores son Alpha y 
Atzimba; 6sta 61tima sembrada 6nicamente Cn un 50 por ciento del 
drea total por su coloraci6n rojiza. Sin embargo, es tolerante a 
tiz6n tardlo Phytophtora ,infetans) y tiz6n temprano WtcAnauia 
olani). La variedad Alpha es la mas rendidora y resistente al 

almacenamiento prolongado. Por otra parte, su color blanco es
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muy 	bien aceptado en los centros de acopio. 
El promedio de los
 
rendimientos de las variedades mencionadas oscila alrededor de
 
las 	16,8 tm/hectgrea (Aguilar, 1981; Holle, 1980; Mateo et at.,
 
1981).
 

2. 	 Preparaci6n del suelo
 

La prparaci6n de ]a tierra para la siembra inicial de papa

comienza con un "desbasuro" que consistz en juntar todo el 
rastro
 
jo del malz y frijol y sacarlo del campo; luego 
se ara con trac
tor y se rastrea dos veces. La preparaci6n incluyc tambi6n una
 
parcelaci6n del terreno de unos 
10 m de ancho por la longitud quo
 
se 
quiera o pueda, para facilitar labores de riego, drenaje • ma
nejo en general.
 

3. 	 Sienmbra
 

Para la siembra de papa 
se hacen surcos de siembra de unos
 
10 cm de profundidad, los mismos so 
separan 
a 1,0 inentre hileras,
 
en verano y terreno plano 6 1,2 m en 
invierno y terreno inclina
do. Las distancias sobre el 
surco 	dependen del tamafio de la 
se
milla, como se indica 
en el Cuadro 30. El ciclo vegetativo es
 
de 120 dias desde la siembra hasta la cosecha.
 

Cuadro 30. Tama--, 
de la semilla de papa segn clase y distancias
 
de siembra en 
la regi6n dc La Esperanza, Honduras.
 

Clase 	de semilla Tamafio
(ml) 	 Distancia de siembra(cm)
 

Primera (grande) 45 - 60 30 
Segunda (mediana) 35 - 45 25 
Tercera (pequefia) 28 - 35 20 

Fuente: Mateo et aL., 1981. 
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4. Fertilizaci6n
 

Antes de depositar la semilla 
sc aplica el fertilizante en 
cantidades aproximadas de 1 300 kg/hectirea. La aplicaci6n se 
hace en ol fondo del surco, luego so tapa con una capa delgada
 
do tierra, se pone la semilla encima, 
se asperja con Benlatc* y
 
se cubre con mis tierra. La aparici6n de los brotes 
:s dispare
ja y ocurre entre los 14 a 18 dias despu6s dc la siembra. La se 
gunda fertilizaci6n so reali;.a a los 30 das despu6s de la siom
bra, para lo cual so aplican on banda 2,6 quintales de urea por
 
hect~rea, equivalentes a 54 
kg do N/hectqrea.
 

S. Limpia
 

Treinta das despu6s de la siembra se hace un aporque grande 
con azad6n, con el 
objetivo de eliminar las malezas, cubrir el
 
fertil.zante (urea), mejorar el 
 anclaje de las plantas y evitar
 
cl vordeamiento do los tub6rculos.
 

6. Riego 

En las siembras de verano so 
usa riego cada 6 a 8 das;
 
existen sistemas de riego por gravedad y tambi6n de 
aspersi6n.
 

7. Control de plagas y enfermedades
 

Al momento do la siembra los productores acostumbran poner
algt~n insecticida al suelo, por ejcmplo Furadan*(15 kg/ha); Al
drin 
(30 kg/ha) o tleptscloro (15 kg/ha). La aplicaci6n so hace 
junto con el fertilizante con el objeto do controlar gallina ci 
ga (Phy-Cophaga (CATIE,sp.) 1978; Dur6n, 1981; Saunders et af, 
1983).
 
* La menci6n do nombres comerciales no significa aval del producto 

por parte del CATIF n de Ias instituciones involucradas (nota 
del editor). 



Las enfermedades mis comunes de la papa en 
la regi6n son las
 
causadas por PseudomonaA sotanaceauwm; Phytophthara infeztan; Er
(ina 4p. y Alnaria oltani. El control bacterial so realiza rotan
 
do el cultivo de la papa con malz + frijol durante 3 a 4 afios; 
lcs
 
productores controlan las enfermedades del follaje con Dithane
 
M-45 
(14 kg/ha), para lo cual durante el verano se realizan aplica
 
ciones cada 7 a 8 dias y en el invierno cada 3 6 4 dias. 
 El con
trol de plagas picadoras y chupadoras se lleva a cabo generalmente
 
con 
Tamaron 600, para lo cual los productores efectian 3 6 4 apli
caciones durante el 
ciclo de cultivo. El insecticida se mezcla en
 
la bomba con el 
fungicida y la frecuencia do aplicaci6n es dc 15
 
dias a partir de la primera quincena despu6s de la siembra. 
 El to
 
tal de insecticida utilizado es aproximadamente de 3 tm/hectdrea.
 
Las aspersiones se 
hacen con bomba de mochila (Honduras, 1982a).
 

8. Defoliaci6n
 

Esta prictica consiste cn eliminar el follaje de la papa; la
 
operaci6n se realiza 15 dias antes de 
extraer los tub6rculos del
 
subsuelo y ayuda al engrosamiento do la corteza del producto y ha
ce mds resistente el tub6rculo al almacenamiento y transporte.
 
Para el trabajo los paperos utilizan el machete.
 

9. Cosecha y almacenamiento
 

En la regi6n existen dos modalidades para cosechar la papa.
 
Una de ellas consiste en extraer los tub6rculos a mano, para lo
 
cual una persona remueve la tierra cuidadosamente con el azad6n
 
y otra extrae los tub6rculos y los clasifica segdn clase (primera,
 
segunda y tercera). Otros agricultores remueven la tierra del 
ca
mell6n con bueyes para lo cual hacen pasar el 
arado a uno y otro
 
lado del mismo; la 
operaci6n siguiente es la de extraer los tub6r
culos a mano, clasificarlos y colocarlos en 
los sacos listos para
 
el transporte a los centros de acopio.
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El almacenamiento do la papa tiene dos prop6sitos: Al pri
mere dc ellos es eA 
tipo de almac~n que el agricultor utiliza pa
 
ra guardar su semilla; 
esto lA hace con base enque la semilla me 
jorada puede generar tres cosechas sin ninygn efecto negativo en 
la producci6n; los almacencs de semilla son rdisticos y de tamahio 
variable dependiendo del 5rea quo el productor dedica al cultivo
 
de la papa afiao a aio. 

Otro prop6sito del almacenamiento de papa es la comerciali
zaci6n, para lo cual existe la Asociaci6n Hondureha de Producto
res de Papa (AIPROPAPA), a la cual 
est~n afiliados el 90 par
 
ciento de los productores. La asociaci6n dispone de 
un almac6n
 
con cuartos fries (enfriadores de aire), 
lo cual permite almace
nar 20 000 quintales do papa (900 tin) durante seis meses; par 
otra parte, dispone do tres camiones con capacidad de 160 quin
tales para transportar cA producto a las zonas urbanas (San Pe
dro Sula y Tegucigalpa). 
 Vale la pona mencionar que la asocia
ci6n tiene p6rdidas en Ai almacenamiento, principalmente par
brotamiento y pudriciones; esto ocurre coma consecuencia do que 
no se tienen instalaciones do clasificaci6n y limpieza antes del 
almacenamiento del producto en los cuartos frios. Por otra par
te, no se han realizado estudios de respuesta del producto a a
plicaciones quimicas que retarden el brotamiento, lo cual podria 
aumentar significativamente ei 
periodo del almacenamiento.
 

Un detalle de los costos do producci6n de papa se present6 en 
el Cuadro 13 (pigina 49). 

SISTEMA DE CULTIVO DE MAIZ+FRIJOL
 

1. Preparaci6n del suelo 

La sicmbra del maiz+frijol se realiza inmediatamente dos
pu6s do cosechada la papa, para lo cual la 6nica actividad que 
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se efect6a es el emparejamiento de los surcos de donde se extrajo
 

la papa.
 

2. Siembra
 

La siembra se realiza generalmente con chuzo o espeque, en el
 
intervalo comprendido del 10 de mayo al 20 de junio; las varieda
des de malz y frijol son las criollas antes mencionadas.
 

Las semi~l.as se colocan juntas en el mismo hoyo o a lo largo
 
del surco. El n6mero de semillas es de 3 6 4 por postura. Las
 
distancias de siembra son aproximadamente de 1,25 m en cuadro, esto
 
significa que las poblaciones de malz y frijol son bajas y a ello,
 
entre otros factores, se deben los bajos revnimientos.
 

3. Fertilizaci6n
 

No se realiza ninguna fertilizaci6n debido a que en el culti
vo anterior (papa) se utiliza gran cantidad de f6rmula completa y
 
urea lo que permite obtener 1 6 2 cosechas de mafz+frijol, sin ne
cesidad de invertir en el insumo referido.
 

4. Limpia y aporque
 

Estas actividades se realizan en junio y julio respeztivamen
te. La primera labor se efectfia a mano con azad6n; la segunda pue 
de ser igual a la primera o se utilizan bueyes. 

5. Control de plagas y enfermedades
 

A pesar de que gusanos cortadores como gallina ciega (Phytto
phaga sp.) y pulg6n (Diabrotica sp.), diezman la poblaci6n, en es
pecial la de frijol, los productores no emplean insecticida. Pa
rece que encuentran muy alto el costo de los mismos o no observan
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respuestas positivas al aplicarlos. Las enfermedades en maiz 
no
 
ocasionan dafos econ6micos, por tanto los agricultores de la re
gi6n no efectfian ningin tipo de control al respecto.
 

6. Dobla del malz
 

Esta actividad 
se realiza entre octubre a noviembre. El tra
 
bajc se hace a mano y la labor permite evitar el acame, por efec
to 
de los vientos alisios de octubre y noviembre.
 

7. Cosecha y almacenamiento
 

El cultivo que se cosecha primero es 
el frijol y se hace -n
 
forma escalonada debido a que las variedades criollas (Milpero y
 
Chinapopo) no 
m, !uran uniformemente. Para el 
arranquc se extraen
 
las vainas maduras las que se colocan en 
canastos, posteriormente
 
se ponen a secar al sol y se introducen en sacos para luego apo
rrearlos. Los rendimientos de frijol 
son bajos y oscilan entre
 
80 a 125 kg/hectgrea.
 

La cosecha o tapizca de mafz se efectia a mano; algunos agri
 
cultores extraen las 
mazorcas 
con tuza, otros Onicamente las ma
zorcas; las mazorcas sin tuza 
se colocan en metates, los que se
 
golpean con palos para obtener el 
grano. El almacenamiento del
 
maiz se hace en trojas a media tuza generalmente, y ocasionalmen
te se agrega un poco do insecticida malathion. 
 El frijol se al
macena en sacos 
con basura o gaspacho para protegerlos de las pla
 
gas.
 

Los rendimientos de malz han alcanzado un 
nivel estable y
 
medio, oscilando de 2 a 4 tm/hectdrea, cuando emplean variese 

dades mejoradas y se siembran en 
suclo f6rtil.
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Despu6s de la cosecha el ganado pastorea el rastrojo de malz
 
y frijol, utilizandose as! este recurso 
en la 6poca seca cuando
 
hay escasez de pasto. Un detalle de 
los costos de producci6n de
 
maiz tecnificado en monocultivo se present6 Cuadro 14 y
en el 
los de malz asociado a frijol en el Cuadro 15 (p~ginas 50 y 52). 

SISTMEA DE CULTIVO DE FRIJOL SOLO
 

En los (iltimos afios (1980-1983), la Secretarla de Recursos Natu
rales ha estado haciendo esfuerzos para introducir el sistema de
 
cultivo de frijol solo, con el 
objeto de superar los bajos rendi
mientos de los frijoles milperos.
 

1. Especics y variedades
 

La variedad de frijol mis difundida es la Esperanza-4, mate
rial derivado de la linea Estados Unidos 
104. Esta variedad se
 
caracteriza por el tipo de crecimiento 
I, porte bajo, erecto, ex
celente vigor, color rojo, ciclo vegetativo de 90 dias y rendi
mientos en 
el rango de 1 a 2 tm/ha, lo que supera a los criollos 

sustancialmente. 

2. Preparaci6n del suelo
 

La preparaci6n se 
inicia con el desbasure o recolecci6n del
 
rastrojo de maiz y frijol del ciclo anterior. Posteriormente se
 
hacen dos pasadas de arado con bueyes (uno de rotura y otro de
 
siembra).
 

3. Siembra
 

Para la siembra de frijol se hacen surcos de unos 
10 cm de
 
profundidad; los mismos 
se separan a 40 6 45 cm entre hileras.
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Las distancias sobre cl suro son dc 5 a 10 cm entre postura
 
(chorro corrido). Las 6pocas do siombra 
 van del 25 dc abril
 
al 25 de mayo y del do al 10 dc
25 agosto setiembre. 

4. Fertilizaci6n
 

Antes do depositar la somilla aplican alrededor do 91so 
kg/ha do fertilizanto do f6rmula 12-24-12 6 18-46-0 en 
el fondo 
del surco, tapandolo con una capa delgada dc tierra y colocando 
la semilla encima, luego sc cubre con ms tierra. La germina
ci6n ocurre do 0 a 8 dias despu6s do la siombra.
 

5. Control de plagas y enfermedades 

Los productores acostumbran poner algdin insecticida al sue
lo al momento do la siombra, por ojemplo Furadn al 5 por ciento
 
(15 kg/ha); Aldrin (20 kg/ha) o Jloptacloro (15 kg/ha); la aplica
 
ci6n se hace junto con la scmilla.
 

Cuando so utiliza insecticida sist6mico on 
la siembra no
 
so requiere dc aplicaci6n al 
follajo duranto cl ciclo; cuando so 
emplean insecticidas do contacto los productores controlan plagas 
del follajo (Vab'otca 6p. t EptOtd 6p.) con Tamaron 600, Moni
tor o Folidol M-48 (2 a 3 aplicaciones por ciclo). Las enforme
dades mins comunes son la roya (Unc.es phancoti) y la antracno
sis (Coftetot ichunm CUbndemuthinrnum). 

6. Limpia y aporque
 

Es frecuente quo el productor realice una limpia entre los 
18 a 25 dias despu6s do la siembra; esto con el objeto do comba
tir las malozas existentos y ademis proporcionar un pcquefio apor 
quo, favorociendo el desarrollo radicular. E1 implemento quo se 
utiliza es el azad6n. 

113
 



7. Cosecha y almacenamiento 

El frijol ha botado todas sus hojas a los 90 dfas (madurez 
fisicl6gical y so encuentra listo para su recolecci6n. Los pro
ductores cortan las plantas con machete y forman manojos con las 
nmismas; 6stas so dejan secando por a 48 horas y luego se21 gol
pean en sacos. Los rendimientos do la variedad mejorada esson 
tables y oscilan entre 1 y 2 tm/hectrea. E almacenamiento se 
realiza en sacos con basura o gaspacho para evitar ataques de pla 
gas despu6s dc la cosecha. 

La variedad Esperanza-4 constituye una alternativa de gran 
potencial y de mucha aceptaci6n por parte del productor, debido
 
en parte a Los altos rendimientos y calidad do grano, quo supe
ran extraordinariampnte los dc las variedades criollas milperas
 

del agricultor.
 

RESU"EN
 

El sistema de cultivo mrs importante en la regi6n es el monocul
tivo asociado (malz+frijol); esto se deduce con base en que la
 
mayoria de los productores (3 273), so dedican al mismo 
en una 
5rea de 3 006 hectArcas. 

El segundo lugar on importancia Io ocupa ei frijol, asociado al 
maz. El total dC productores dedicados al sistema do cultivo
 
es de 1 311 en una rea de 2 306 hoctireas. E1 tercer lugar Lo 
ocupa 1a papa , culI t iv ada po r 320 p roduc tore s en una super fic ie do 
278 hectdreas; desde A- punto do vista do ingresos netos para la 
familia rural, la papa es ei cultivo quo muis capital genera. 

Una vez cosechada la papa so rota con malz+frijol durante 3 a 4 
afios. Tambi6n pequeias 5reas se t ilizan parv plantar repollo, 
lechuga y otras hortalizas, las cuales aprovechan eficientemente 
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los residuos dcl rertni zanto utilizado on ]a papa. 

1l cuarto lugar lo ocupa ei rrijol solo, quC soc t.itaivi (n una 
Area do I( hectiroas. E1 A;rce sumbrada do f'ijol solo i)odf ta 

aumntar V mo.i orar los ingrsos del productor , si do ;icordo 
con la eXperioncia quo so t icene con variedades mnejoradas sc uti

lizan (Ostas ara; increment ar los rondimicntos del cultivo, cn 
comparac i6n con los do las varliedades criollas quo son !as quC 

mras utiliza el agricultor. 
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