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1. INTRODUCCION
 

1.1 Selecci6n del Area
 

Al inicio del Proyecto, en 1979, el 
gobierno habla oficializado
 
su Plan Nacional de Desarrollo Bienestar Para Todos (perfodo 1978
1982), que asignaba al sector agropecuario un papel primordial la
en 

absorci6n de mano de obra, en 
la producci6n de alimentos b~sicos des
tinados a elevar al nivel nutricional, en el increnento de la 
produc
c;6n de materias primas para la exportaci6n y en la generaci6n de in
gresos crecientes que permitieran elevar los niveles de vida del cam
pesinado. Sepretendia lograr todo ello prirt 'lmente mediante accio
nes contenidas en nueve grandes programas es-,.c6gicos. El de mayor 
importancia para el sector era el Programa Estrat6gico Desarrollo Inte
 
gral de la Zona Norte.
 

El Area de Tejutla se encuentra dentro de los 8 066 kIn
2 clue cubre
 
la Zona Norte; por tal causa fue seleccionada por el Ministerio de Agri
 
cultura y Ganaderla, como zona adecuada para el 
desarrollo del proyec
to. Otra Area que tambi6n fue escogida por el MAG fue La Trompina, lu 
gar situado en el departamento de Morazdn en ]a zona nor-oriental del
 
pals, al norte de la ciudad de Jocoro 4. Esta 
 Area tambin se encuen
tra en la Zona Norte.
 

Los criterios para la selecci6n de Tejutla fueron, 
en consecuen
cia, de dos niveles. El primer nivel, de car~cter regional 
y por el'o
 
politico, ya fue detallado. El segundo nivel, 
o sea el de Area o mu
nicipio, consider6: a) criterios de tipo logTstico, sobre todo de ac
ceso; b) de apoyo y presencia institucional (agencia de extensi6n del
 
CENTA, Banco de Fumento Agropecuario y otros); c) criterios de homoge
neidad de Area dosde el 
punto de vista fisico, de densidad de fincas
 
pequefias, y de representatividad socioecon6mica del Area 
con respecto
 
a la zona norte, la cual fue definida por el gobierno a trav6s de in
dicaciones como la distribuci6n geogrSfica de la tenencia y educaci6n,
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edad de la poblaci6n, ingresos y empleo, etc.
 

1.2 Objetivos
 

Ubicar y delimitar geogrAFicamente, por su importancia produc

tiva y prioridad de atenci6n, el Srea de operaci6n del proyec

to.
 

Proporcionar criterios y evidencias que orienten y justifiquen 

el trabajo de desarrollo tecnol6gico especifico.
 

Proporcionar criterios y puntos de comparaci6n que permitan eva

luar el progreso y resultados del trabajo de investigaci6n. 

Proporcionar criterios y lineamientos a conside)3r en la inves

tigaci6n en relaci6n con las posibilidades o dificultades de
 

adopci6n de la tecnoloqia en desarrollo y su transferencia a 

los agricultores. 
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2. DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO
 

2.1 Ubicaci6n
 

El municipio de Tejutla estS situado en el departamento de Chala

tenango, 64 km al norte de la ciudad de San Salvador. Limita al norte
 

con los municipios San Francisco Moraz6n y La Reina; al este con los
 

municipios San Rafael, El Paraiso y San Francisco Morazin del departa

mento de Cialdtenango; al sur con Suchitoto, municipio del departamen
to de Cuscatln, El Paisnal del departaiiento de San Salvador y El Paraf
so del departamento de Chalatenango. El IIuIicii1)io comprende un area 

aproximada de 115 km2 (Anexo 1). 

La posici6n geogr~fica del municipio es de 14' 10' 14" de latitud
 

norte y 39' 06' 95" de 1ongitud occidental.
 

2.2 Divisi6n adininistrativa
 

Al municipio de Tejutla pertenecen 15 cantones (Anexo 2) y 52 ca

serfos:
 

Cantones 	 Caserfos
 

Aouaje Escondido 	 Aguaje [scondido 
[ kosdriu 

Aldehita 	 Aldehita
 
Pnayo 
El Resario 

Aposentos 	 Aposentos
 
Los Mangales 

El Pil6n 

Concepci6n 	 Concepci6n
 
San Francisco
 

El Carrizal 	 El Carrizal
 
Los Sitios
 
La Vegona
 

(Conti n~a)
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Cantones Caserfos 

El Cerr6n El Cerr6n 
El Roble 
Las Chorchas 
La Joya 
La Joya del Aguacate 

El Salitre El Salitre 
El Cortez 
El Cerro 
Buena Vista 
Achiote 
Pintalita 
San Antonio 
Las Pefias 

El TrAnsito El TrAnsito 
El Portezuelo 
El Morrito 

Estanzuelas Estanzuelas 
Los Martinez 
San Julign 
El Conacaste 

El Izotal Izotal 
Honduras 
Barrial 
Los Encuentros 

Los Martinez Los Martfnez 
Las Lomas 
La Providencia 
El Conacaste 

Quitasol 

Rio Grande de Alvarado 

Quitasol 
El Coyolito 

Rio Grande de Alvarado 
Los Hern~ndez 
Los P6rez 
Las Lomitas 
El Calvario 
El Llano 

Rio Grande de Cardoza Rio Grande de Cardoza 

(ContinUa) 



Cant6n Caserie
 

San Jose San Jos6
 
Valle Nuevo
 
Las Ventanas
 

2.3 Transporte y comunicaciones
 

El municipio estS cruzado de sur a norte por la Carretera Troncal 
del Norte (CA-4), que viene del departamento de San Salvador y continua 
hacia la frontera con la Repiblica de Honduras. Caminos vecinales en
lazan cantones y caserfos con el drea urbana. Una carretera de tierra 
comunica con sus poblaciones vcinas: La Reina, San Francisco Morazrin, 
El Parafso y San Rafael. 

Se cuenta con servicio de buses de San Salvador, Tejutla y buses
 
que viajan de San Salvador a Citalg, pasando por la poblaci6n. Ha,." ofi
cina de ANTEL (telecoriunicaciones) y correos.
 

2.4 Hidrologia
 

Los rios m~s importantes que recorren el municipio son: el Rio
 
Grande de Tilapa, Las Chorchas, el Aposentos y el Scyate (Anexo 3).
 
Esos rios son de 6poca seca y lluviosa.
 

2.5 Geologia y suelos 

Los sitios tipicos de ubicaci6n de las fincas pequeIIas considera
das representativas se encuentran en valles estrechos de quebradas, en
tre cerros de cimas angostas pero semiredondeadas del complejo interior 
de monta~as y cerros adyacentes a la cordillera Norte. La topografia 
local de los sitios de ensayos y de las calicatas que adelante se carac
terizan, es de valle inclinado a ondulado de pie de monte con geologTa 
complicada; se encuentran estratos no diferenciados, rocas efusivas b5
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" sicas-intermedias con piroclastitos y epiclastitos volc nicos subordi

nados, es decir se encuentra material eyectado por centros de erupci6n
 
y luegO arrastrados y redepositados, can muchas materiales 6cidos
 
Por ello la descomposici6n de estas rocas profundas en las regiones in
clinadas (Anexo 4). En las greas m6s al sur, en 
cambio, se encuentran
 
dep6sitos fluviales del pleistoceno, con suelos aluviales profundos que
 
son de los mejores de la zona. 
 En otras Areas ubicadas en las faldas
 
de los cerros se localizan suelos muy pedregosos superficiales, pero
 
con material pararental de f~cil descomposici6n, lo cual ha pennitido
 
su explotaci6n con la rotacion maiz + sorgo (3 afos) y luego pastos na

turales (Jaragug b~sicamente).
 

En general toda la zona ondulada a accidentada es muy pedregosa,
 
la cual dificulta la labranza mec~nica, aun la de peque'a escala. 
 Es
to obliga a los agricultores a-ocupar el m~todo de siembra a chuzo"o
 
espeque precedido de quemas en marzo. 
 De esta manera ellos manejan
 
los suelos inclinados con labranza mec~nica. 
Poseen escasa profUndi
dad efectiva y fuertes pendientes, todo lo cual limita fuertenente su
 

productividad.
 

Las planicies aluviales se encuentran en menor escala con textu
ras pesadas y perfiles representativos del arden de los vertisoles.
 
Son de muy difTcil a imposible labranza por sus caracterfsticas fisi

cas.
 

En el Cuadro I se describen los perfiles de los sitios re
presentativos de las Areas 
en que se ubican las fincas tTpicas de pe
quehos productores de maTz + sorgo.
 

La capacidad de uso de los suelos esta 
dentro de las clases IV,
 

V, VI, VII y VIII. Predomina la clase VII seguida de las clases VI y
 
V (Anexo 8).
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Durante la 6peca lluviosa aparecen muchas quebradas, las cuales
 

pernanecen con abundante agua hasta el mes de octubre; al terminar el
 
perTodo iluvioso estas quebradas se secan. La escasez de agua, para
 
uso humano incluso, comienza a ser cada dia mis severa a partir de no
viembre y concluye con el inicio de ]a estac16n Iluviosa en mayo del 

siguiente aio. 

En zonas donde la topografia varia desde ondulado a muy accidenta
do, poseen capas inferiores de origen basiltico. Los suelos pertenecen 
a los grandes grupos Latosoles Arciilo Rojizos y Litosoles. Toda la zo

na es muy pedregosa. 

2.6 Orograffa
 

La configuraci6n de la superficie del municipio en un 80 , corres
ponde a cerros; la principal elevaci6n orogr~fica es ]a cordillera del 
Izotal. Generalmente hay valles, pero muy estrechos. 

De acuerdo con la orografia del Lerreno, el drenaje externo va de 
regular a bueno. El drenaje interno es lento. En general, la confgu
raci6n no permite problemas de enchorcalien ntos. 

2.7 Clina 

2.7.1 Generalidades 

El municipio de Tejutla, departamento de Chalatetiango, est loca
lizado en la vertiente del Pacifico en las cordilleras del Norte. Se 
extiende desde el lago del Cerr6n Grande con elevaciores de 20J0 ii, ho
cia el norte hasto 700 11do a11tura. 11ia eli noroste ci t.rlo si)e 

abruptamente hasra alcanzor il1turas de 700 in en cerros dis jrfg,1jdos, pre 
sent~ndose la misma situaci6n hacia el norte de mamert yam la iorkMo
gia del terrenc, est5 constiLuida por valles es Lrcchos, mi 1s plaos hoc i 
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el sur, laderas, quebradas, lomas y cerros que pueden uriginar situa
ciones topoclimticas locales. La posici6n relativa de los valles y
 
cerros, ya sea 
a sotavento o barlovento de las principales corrientes 
de aire, inducen somsiras de iluvia o aumento de las precipitaciones. 

Las laderas con exposici6n a] nordeste son m~s h6medas que los va
lies y sus flancos hacia el sudoeste. 

En general, ol cilima est5 dominado por las influencias de los ali
sios del nordeste y rarameiine or efectos del Ocdano Pacffico. 

El clima predowiriiiiato ! (le tierra caliente, con trairsici6n a tie
rra templada hdcia lW zOnas m~s altas. Las temperaturas son elevadas, 
con la cons i(jULi onto eValotranspiraci6n. 

de 1livia caracterizado 
de mayo 

El r( gjiren esHt.c' 1)or una estaci6n 1luviosa 
a ';o ti o-sb'o y una seca de uctubre a abril , separadac, jor sel

das transiciones. 

1L uinic iJiO do e0jULL0 rlnresenta el ipo climtico de las i)artes 
bajas y modias de is laderas meridion, les de ]a cordillera norte del 
ceritr(o de] pa is, :oi variaciones locales ocasionadas por la irregulari

dad del terreo. 

PIra el anilisis cimatico de 1a zona de estudio se ha recu;rrido 
a la informlacikn de ]as siguieilos estaciones climatol6oicas del Servi
cio Meteorol6qi(o de HI Salvador: 

Nuevi Concelc ion Ti po A 320 im desde 1956 
La Palma Tipo A 1 000 m desde 1956 
Concepci6n Quezaltepeque Tipo B 450 m desde 1971 
San Francisco, Aguilares Tipo B 285 in desde 1969 
Cant6n Montenegro Pluvi6m. desde1 320 in 1972 
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Santa Rosa Guachipilin Pluvi6m. 435 m desde 1970 

Agua Caliente Pluvi6m. 360 in desde 1970 

La Reina Pluvi6m. 410 in desde 1968 

San Fernando Pluvi6m. 1 030 IIl desde 1974 

Plan del Horno Pluvi6m. 1 160 in desde 1974 

Dulce Nombre de Maria Pl,!vi6m. 440 in desde 1970 

La Laguna Pluvi6m. Olb m desde 1977 

Ojos de Agua PIuvi6m. 640 1i desde 1960 

Chalatenango Pluvi6m. 290 11 desde 1956 

2.7.2 Radiaci6n y luz solar
 

En el transcurso del ario ]a radiaci6n solar experimenta variaciones 
ocasionadas po' la incidencia de los rayos solares, longitud del dia, cu

yo efecto pennanente se ve influido por elemeitos meteorol6 gico, co1o la 

nubosidad. EI el 5rea de estudio01a xiaxira radiaci~n globa,1l Se reqistra 
-2 1en marzo y abril con 490 cal cm imin y ]a minima en 0icic lbre con 

402 cal cm im. En m t iibre alcanza 42Y cal. La luZ solar con un - I 

promedio de 8 h dial, ti enU s IIlXilino ei ebrero con 9.8 h a, Lqui va len 
tes al 84 de 1a duraci6n teirica y un ii~iliHlO en ' tIicibre con 6.5 Ii 

dia, o sea 54 de lo te6rico. lacia las partes altas, cerca de las imon 
taIas, puede ser algunos dtcimos menor en la estaci6n iluviosa. 

2.7.3 Tenperatu ras 

En primer lugar, el r6giimen t~rmico est6 determinado por la altura,-I
 

encontrdndose un gradiento de 0.8"C 100 in. Seg~n la Figura 1, en los 
lugares bajos (300 i) , la tempera tra alual media es de unos 26'C y des

ciende hasta 20"C a 1 000 ,ide elevaci6n. En Tejutla se tiene un prome-. 

dio anual entre 25 y 24"C. De acuIerdo con ]a Figura ?, los meses m~s 

calientes son marzo y abril (hasta ?7'C en promedio y mxil os absolutos 
arriba de 380C). De dicieinbre a abril se presentan tambi6n los minfinos, 

pudiendo incluso drscender bajo 10'C por cortos periodos. Los meses se

cos presentan la mayor oscilaci6n diurna. 
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A partir de junio, la temperatura es bastante constante y disminu
yen considerablemente las oscilaciones diurnas, manteni6ndose abajo de
 

35 0 C y arriba de 16'C.
 

El r6gimen t~rmico no ofrece limitantes al desarrollo de cult;voE 
en la 6poca noniial de mayo a octubre. Las teunperaturas frias son raras. 

Mas frecuentes y potencialmente dalinas son las temperaturas a"Itas, que 
tambikn pueden presentarse en periodos secos en julio y agosto, lo que 
aumenta 1as demandas de aqua. 

2.7.4 lIluiiiedad relaitiva 

La humedad relativa se lantiene en el orden del 75 1,aumentando ha 
cia las altijras.i 

Segn 1a Figura 3, en 6poca seca los lugares bajos son mucho nis 
hdimedos por 2fectos de resecamiento, debido a corrientes de aire descen
dentes de las iimntauis; on enero y febrero, el promedio es cerca de 

60 con miiiiimas abso lutas cerca del 10 , lo cue junto con las altas 
temperatuiras crea un r inen de gran sequedad atiiiosf6rica. En los meses 

de jun i a ,Li Iembre la humedad relativa es superior al 80 z. 

No obstante, tambi6n en julio y agosto pueden ocurrir fuertes rese

caliientos durante cortos perfodos. 

2.7.5 P'ecipitaciones 

El Jrea de Tejutla queda situada en la 6poca lluviosa de junio a 

octubre, a sotavento de las inontaFias del Norte, que originan una zona 
mis seca que los alrededores, que se extiende desde el rfo Lenpa hasta 
La Reina, como se coMIprueba en la Figura 4. Tejutla, con 1 800 mm, es 
relativamente m~s secoquootros sitios a la wisma altura al oeste (Agua 
Caliente) y a] este (Dulce Nombre de Maria). En el transcurso del aho 
la estaci6n lluviosa comienza en mayo con 14 dfas delluvias nayores de 
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0.1 m, y tennina en octubre con 15 dfas lluvie:,us. Anualmente se re
gistran alrededor de 130 dfas con Iluvia; de ellos, unos 
60 dias con
 
mns de 10 mim.
 

Las Figuras 5 a 7 muestran la marcha anual de la liuvia en estacio
nes representativas: despt6s del periodo seco, aumentan !as cantidades 
hasta alcanzar el primer mximo en junio. La distribuci6n para toga el 
grea es bimodal , con otro mAxilno en setiehbre. Las oscilaciones inte
ranuales )ueden ser considerables, como Io indican las cUrvas de las 
iluvias mAximas y las mifnimas. De esta manera, jiunin unAgua Ca lionete 
puede oscilar entre 700 a 150 mm. [l mes m~s seco en 1a estaci6n 1llu
viosa es julio, con disminuciones en pnroedio de liiis 
 d1 iIri, equiva
lente a una disflnnuci6n de mis del 5 de la contribuc i6n a la 1luvia 
anual, lo cual es un indicio de canicula. 

La Figura 8 muescra los anflisis probabitiu; de 1Iuvias lUnesna
les para los niveles de 75 
 ', 50 y 25 , para 1is estaciones de Niue
va Concepci6n y La Palma(lancock et a]) SeU. 11n 1as 1 1, a -IFiuraII I 
via probable al 75 que satisface 1as dmandas do la evapn.ranspira
ci6n potencial esta dada solamente e ]os ieses de :iunio a ,eti eiabre; 
en los otros inses se necesita ri ego sup]elmentario En las zonas iuas 
altas (La Palma), se presenta 1a misma -ituacin para los mismos meses; 
sin embargo, el d6ticit en mayo e-menor que en las zonas bajas. Iigno 
de mencionarse es que en las zonas altas la ]luvia probable al 75 en 
junio es todavia de 403 m11y a] 25 de bD8 iim, lo qne puede producir 
problemas por excesos de agua. 

Al estudiar la distribuci6n de ]a I1LnVia eiiperodos (las cortos, 
por ejemplo d~cadas, resultan caracteristicas evidentes de la canicula
 
en julio; la primera d6cada de este es a wisrues seca, con un 40 de 
probabilidades de que ]a precipitaci6n sea menor de 50 mm. No obstan
te, las cantidades dec~dicas de agosto no descienden abajo de 50 mm 
cada una. En los ahos de observaci6n del periodo 69-78 se han tenido 
3 caniculas do mis de 15 dias de duraci6n; la mis severa fue ]a de 1972, 
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con un periodo seco del 1 de junio al 13 de julio, con cortas interrup

ciones.
 

Cada a~o se pueden presentar canTculas de 5 dias de duraci6n. 
El
 
riesgo de canicula puede considerarse moderado, aumentando los efectos
 

en aquellas Areas con condiciones ed~ficas y fisiogrdficas desfavora

bles.
 

2.7.6 Evapotranspiraci6n potencial
 

Los c6lculos con base en la f6rmula de Hargreaves dan un promedio
 

anual para Tejutla de 1 979 imi, escasamente equilibrada por la lluvia
 

anua]. 

Para las zonas m~s bajas es de 1 901 mm (Nueva Concepci6i) y dismi

nuye hacia ]as alturas: hasta 1 545 mm en La Palnma. 

Para las zornas bajas el valor obtenido por mediciones de tanque es
 

de 2 086 mm.
 

Comparados con los valores de Iluvia en la zona son bastante seme

jantes, de ilanera que la aridez o humedad de atios individuales depeide
r5 de ]a cantidad de precipitaci6n. El fniice de aridez aumenta de Te

jutla a] sudoc L' hacia las planicies cercanas al Lanpa, y disminuye ha 

cia las al turas. 

Los meses de mayor demanda evaporativa son marzo y abril , con una 
ETP de 180 1m, la cual disminuye hacia la estaci6n lluviosa y los meses 
m3: frios, cuando acanza 136 mm en setienbre y 130 jmmen novienbre. 

?..7 Disponibilidad de agua
 

La disponibilidad dE agua para las plantas indicada por el oalance
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hTdrico puede analizarse en las grificas de estaciones representativas. 
Nueva Concepci6n (Fig. 9), Concepci6n Quezal tepeque (Fig. 10), La Palma 
(Fig. 11). El balance para Tejutla resulta de interpolaciones. La can 
tidad de retenci6n de 100 mm (Fig. 12), es apllicable a terrenos francos 
y en pendiente, para cultivos de rarces moderadamente l)rofundas como 
riltivos anuales. 

En suCIos superficiales y pendienta ironunciada ]as condiciones se
r~n ms crTticas y m~s atenuadas en terrazas, vaguadas y valles horizon
tales, en donde el perfil pueda al)rovechar la menor escorrentla. 

En t~nninos generales se presenta deficienci a hfdrica a partir de 
enero y en las zonas baJas ya un diciembre. 

El 1lenado del lerfi1 ocurre de abriI a mayo o ,unio; a partir de 
esta fecha es caractCeristico un exceso de humedad, ili , prominciado ha
cia ]as alturas, pero tailibi~n hacia al este de lejutla. LI axcCso per
dura hasta octUbre. De aqui n adelante, pese a la dislli1hLCi 6 n de las 

1luvias , clueda todavia sufic Le, hrmaedad r I Is l SILrcdi Cnbre o 
enero, Ans notable de acaerdo con Ia mayor r 1t6111(1i,1 Yi,,lo y manmor 

escorrentfa (posici6n del Lerreno). 

Los meses mis deficientes son cinco, de dici ambre a abri I , con un 
mnAximo de 164 en nrarzo.
 

Con base en datos mensuales no puede juzjarse sobre la lpoca en que 
el suelo pueda satisfacer las necesidades de los culttivos para la sim
bra; debe continuar el arn lisis con base en perodos mis cortos. 

Basafidose en los datos inleridos para etiULla se ha plodido calcular 
el periodo hcmedo, en el cual P> LTP de f ines de abril a finHes de octU

bre.
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En el periodo semi-himedo la P > ETP/2 de mediados de abril a media
 

dos de novirnibre.
 

ETP/2 significa una demanda de 0.5 ETP, o sea suficiente para maite
 
ner cultivos en la fase de siembra o desarrollo juvenil y en la fase de
 
maduraci6n. En el perTodo absolutamente seco P < ETP/10, es decir que
 
la precipitaci6n no alcanza a cubrir ni 0.1 ETP, va de mediados de diciem
 
bre a mediados de marzo. No obstante, este perfodo puede ser disminuido
 
por la humedad residual en el suelo, prolong~ndose hasta mediados de ene

ro.
 

2.7.8 Viento
 

El drea estS influida por vientos de la circulaci6n general, alisios
 
del nordeste y "nortes", y por sistemas orogr~ficos bien oesarrollados
 

que van del valle haci, la montaiia de dia y en direcci6n contraria de no
 
che.
 

El rumbo predominante es del sur al sudeste de marzo a octubre, con
 
velocidades medias de urios 3 a 7 km Fily 
vientos del-1 norte de novienbre 
a febrero, con velocidades mayores de inds de 8 km h. Pueden ocurrir rd
fagas de corta duraci6n hasta de 100 km en los neses lluviosos, con los
 

consiguientes da~ios a cultivos anuales establecidos.
 

En situaciones de nortes
-1 pueden ocurrir velocidades n;omentAneas de 
80 y 90 ki h, manteni6ndose velocidades de m~s de 50 km h1

por varias ho 
ras, c n los consiguientes da os a cultivos perennes y orestales. Tani
bi6n se ve incrementado el peligro de incendios, sobre todo ri las zonas
 

mis altas.
 

2.7.9 Zonas de vida
 

De acuerdo con el mapa ecol6gico de El Salvador, segin la clasifi

caci6n de Holdridge, en e' drea de Tejutla se encuentran representadas
 

las siguientes zonas de vda (Fig. 13):
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En las partes bajas cercanas al Cerr6n Grande, E, bh - SI (bosque 
htmeco subtropical, transici6n a tropical) y bh -T 2 (bosque htrnedo tro

pical, transici6n a subtropical), especialmente hacia c este, resultan
te del aumento de 1luvia, mientras que nacia zonas mis secas se presen

ta bs.-T (bosque seco tropical). 

En la parte media predomina el bh-T (bosque htinedo tropical con
 

transici6n a subtropical). Las partes altas de los cerros a] este de
 

Tejutla se consideran como pertenencientes al bh-s (bosque hmedo tropi
cal) y solamente las partes mHs alLas (it1 municilio perterleincel a la zo

nza bmh-S (bosqule himedo tropical, transici6n a subh~imedo), condicionado 
por la disminuci6n de las temlperaturas an)uales a menos de 24" C y el 
au

mento de la precipitaci6n.
 

La variaci6n de las zonas de vida del 5rea de Tejutla es el resulta 

do de la disminuci6n de la temperatura con la atura hacia el norte, y 

el aumento de la precipitaci6n de menos de 1 800 mm anuale, ;,mcs de 

2 000 mn hacia fl norte y el oeste. 

2.8 Vegetaci6n
 

La vegetaci6n de la zona est5 constituida principalmente por mato

rrales desiduos, pastos, vegetaci6n cultivada y bosques.
 

2.9 Uso actual
 

La zona cuenta con cultivos de cereales, vegetaci6n arbustiva, pas

tos naturales y pequehias dreas con caia de azfcar, especialmente en las 

partes bajas del mullicipio cercano al rio Lempa (Anexo 9). 
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3. DESCRIPCION DE LA AGRICULTURA DE LA REGION
 

De acuerdo con I a in fonmiaci6n prov ni ente del Tercer Censo Naci o
nal Agropecuario, realizado er 
J971, en cl departaontlo (ItChalaLenanyo 
hay 21 322 explocaciones y en el municipio de 1eMIua 1 ".46. jue repre
sentan el 5.8 . LI departamento de Cha lItanaMoo tiLno 133 3/, h' v el 
municipio de ciiJt 3a3 2'3 hlah que representan el 2.4
 

LI a rovwchwdnlionrt.o 
de la tierra daa ci 11u1icipio de Tejutla se
 
mlUostrad ('1Pi Cua(('o., .
 

Cuadro '. Aprovechamiento de ]a t ierra. 

Clase de aprovechamiento Tejutla Chalatenanyo 

Area (ha) (ha)
 

Tiurra de labrai ,-a 
 2 244. 24.1 36 081./
 

Cultivo: 1 l-' rrlt! 
 29.3 U.3 895.0 

Pas tos ll Ira 1,, 4 408.5 48.0 
 55 643.7
 

PastaS So ih'dOSI . 18.0 
 14 353.1
 

Montes y bo,ques 
 .99.0 6.5 21 449.9
 

Otras tic.rrwi, 2b/.4 3.1 4 5O.4 

Ol ,9 232.5 100.0 
 133 373.8
 

Fuenti Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971. 

"$ " 4. 
it. .
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Los pastos naturales representan casi el 50 % del 6rea. El 24 % 

del Area (tierra de labranza) es utilizada para la sienbra de los cul

tivos anuales. 

La clase de aprovechamierito de la tierra de labranza se puede ana

lizar en el Cuadro '. 

Cuadro i. Aprovechamiento de 1a tierra de ]abranza 

C11It io TejuLI t1a_ Area (ha)
 
Area (ha) Chalatenanao
 

Ma~z hibrido solo 341.9 15.23 5 799.3 
Ma~z niacional solo 69.9 3.11 1 960.6 

Frijol solo 54.5 2.43 2 626.4 

Arroz solk 59.0 2.63 1 121.6 

rr'ivo solo 0.1 0.9
 

Naicillo solo 42.3 1.92 620.4
 

Cultivo Isociado 772.8 34.4 12 458.3
 

(ultivo indus trial 58.4 2.60 2 078.4
 

Otros cultivus temporales 33.0 1.47 521.8
 

T' rra en descanso 812.3 36.19 8 894.0
 

Total 2 244.2 100.00 36 081.7
 

Fuent e: Tercer Censo Nacional Agrop,',-cuario 1971. 
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,.3.1 Granos b~sicos
 

3.1.1 Cultivos seiibrados en monocultivo (solos)
 

En la zona se siembran en monocultivo: ma~z,frijol y arroz. El 

nialz es el cultivo que mis puede encontrarse en esta forma. 

a. Malz sembrado solo 

El maTz como monocult ivo es sembrado por -ricultores (lue Lien 

mayor disponibilidiad de tierras o que no se dedicdii exclusivlHlete d la 
agricultUra. Er ot.ros cdsos, lo siellhrair po ie s 110 I)OSooaee 1in ales V 
estn interosados 6r cmliiei t ,fl la irodiucci i d rid 2 Ixira fui I ]1 coiisUriio 

liar. Entre los aricultors im se dod ican ol iuiocultLivo de mciTz, el 

71 siembra hibridos y el 29 r i':ioral o criolli. 

Cuadro I. 	 Explotaciores, superfic:ie sMribada, lproducci6n y reridiumiei
to de maifz hibrido y raci(oial sciibrrido solo. T juotla 1971. 

MA I Z Explotaciones. .. .. ... . Sop.sf!ibraodo....... Prdlic..i.Oni _ .	 .. .. ..... ..... ..._T Reidirii ieto
 

ij fa 	 Ko Ilua 

Hibrido 292 71 341.9 83 1 03B 261 91 1 036 

Nacional 116 29 69.9 17 107 147 9 1 532.8
 

Total 408 100 411.8 100 i 145 408 100 2 781.4
 

Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971. 
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En el departamento de Chalatenango hay una producci6n de 18 430 321 

kg de mafz solo y en el municilpio de Tejutla 1 145 405 kg, lo que repre

senta el 6.2 '. El departamento de Chalatenango Liene 2 774 219 kg de 

maiz nacional solo y el municipliO de Tejutla 107 147 kq, lo que represen

ta el 3.9 ,. 

El departamento de Chalatenango tiene una producci6n de frijol de 

2 293 942 k9 y il municipio de Tejutla 40 770 kg, Io cual reprasenta el 

1.8 "". 

Cuadro 5. Superficie, producci6n y rendiiiiiento de frijol solo en Te
jutla.
 

Area Prodncci6 n Rendinii en to 

Explotac. Ila Kg Kg hJa 

Mayc - 40.4 74 29 362 72 726 

Agosto - 14.1 26 11 403 28 809
 

Total 201 54.5 100 40 770 100 748
 

Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971. 

b. Maicillo sembrado solo
 

La siembra de maicillo (sorgo) corno monocultivo no es comin en la 
zona. De la tierra de labranza representa 6nicamente 1.9 (42.3 ha) 

en 73 explotaciones; su productividad es de 1 193 kg h5! 
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c. Arroz 

Los agricultores que siembran arroz son pocos y cultivan pequehas
 
Areas Gnicamente para el consumo familiar. El Area cultivada con 
arrcz
 
comprende el 2.6 
,,de la tierra de labranza (59 ha) en 84 explotaciones,
 

con una productividad de 2 402 kg h *.
 

3.1.2 Cultivos asociados
 

Los cultivos asociados representan el 34.4 % del Area de labranza.
 
El asocio predominante en el 97 del Area es el maiz + sorgo, pero exis
ten otros asocios como el maiz/frijol y maiz/ajonjoll, aunque en bajo 
porcentaje. 

a. 14az asociado con maicillo 

Este sistema es cultivado por 791 explotaciones en una superficie
 

de 752.4 ha, que representa el 97 ' de la tierra cultivada con cultivos 
asociados. Por lo general se buscan suelos inclinados ,iis bien margina
les para escablecer este sistema, tTpico de los productcres de elenores re 
cursos. 

Cuadro 6. 	 Superficie sembrada, producci6n y rendimiento del sistema 
malz + sorgo en el municipio de Tejutla, departamento de 
Chalatenango. 

Si stena N~mero Superf. sembrada Producci 6n Rendili ento 
Maiz + Explotaciones
Sorgo 	 ha kg 	 kg lid 1 

Maiz 	  1 172 348 1 558.1
 

Sorgo  757 608 1 006.9 

Total 791 752.4 -

Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971.
 



36
 

El departainento de Chalatenango produce en asocio 148 496 281 kg
 
de niaTz y 121 197 543 kg de naicillo, y el municipio de Tejutla
 
1 172 348 kg de malz y 757 608 kg de maicillo, lo que representa 7.9 %
 
y 6.3 % respectivamente. El 5rea promedio seibrada en 
cada explotaci6n
 
con este sistena 
es de 0.95 ha; de allf la alta cifra de 791 fanilias
 

que subsisten gracias al maiz + sorgo.
 

b. Malz asociado con frijol.
 

Unicamente el 2 " del drea sembrada con asocios es ocupado por es

te sistema, cultivado ei,24 explotacione .
 

El departamento de Chalatenango produce 32 386 107 kg de malz y 
14 726 935 kg de maicillo, y el municipio de fejutla 33 648 kg de maiz 
y 11 /48 kg frijol , lo que represeta 0.1 y O.O respectivamente. 
En este si . .,a el componen.:e frijol es el li. jerce ,iayores limiLantes 

para el 6xito, ya que su productividad es misliel baa,i. [1 slob de 
textura pesada y de baja fertilidad, Las tiifC?11dad(2s y as aItas tempe
raturas, inciden en est, baja produr ilad. El maiz, er cambio, demues 
tra un mejor comlportamie Lo qu :r 'CTmaraiz I sorqo, coi un dife
rencial de 280 kg ins por ha. Estc, ,icia se expi ica por ser parce
las ms pequeas (0.76 ha en promedio), en mejor sitio (cerca de las ca
sas por el mayor valor del frijol), y posiblanente por la influencia fa
vorable de frijol en la productividad del suelo. 
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Cuadro 7. Superficie sembrada, producci6n y rendimiento del sistena 
maiz/frijol en el Jnunicipio de Tejutla del departamento de
 
Chalatenango.
 

Sisteina Nimero Sup. sembrada Producci6n Rendimi ento 
Maiz/frijol Explotaciones ha kg kg ha1
 

Maiz  33 643 1 838.3
 

Frijol - 641.9
11 748 


Total 24 18.3 --


Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971. 

3.1.3 Producci6n total de granos b~sicos
 

del municlpio 

La producci6n total de granos b~sicos del municipio, sumando la rro 
ducci6n de lo.- cultivos solos y asociados, reporta cono principal culti
vo al maiz, con una producci6n total de 2 351.3 t, seguido del sorgo con 
808 t; de arroz se producen 141.7 t y de frijol 52.5 t (Cuadro B). El 
total de grrdios bisicos ailcanza la cifra de 3 353.7 t. 

3.2 Explotaciones con cul tivos peinanentes 

En la zona existen 114 explotaciones que poseen cultivo pennanente. 
El drea que cubren estas fincas es de 2 006.1 ha. De esta 5rea s6lo 
29.3 ha corresponden a cultivos permanentes; los de mayor importancia 
son el caf6, guineo . pinia. El 6rea promedio por finca utilizada para 

cultivos pennanentes es de un cuarto de hectArea. 
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Cuadro 8. Producci6n total de granos b5sicos en Tejutla (Chalatenango)
 
(kg). 

Cultivo Sistema Variedad Producci6n/
Sist. (kg) 

Producci6n 
total del 
nun. (kg). 

Malz Solo 

solo 

Hibrido 

nacional 

1 038 261 

107 147 

En asocio 
c/sorgo 

En asocio 
c/frijol 

1 172 348 

33 642 

Sorgo solo 

En asocio 
c/malz 

nacional 
(criollo leche) 

nacional 
(criollo leche) 

50 463 

757 608 

2 351 398 

808.071 

Frijol solo 

En asocio 
c/malz 

nacional 
(Chacalin retinto) 

nacional 
(Chacalin retinto) 

40 770 

11 748 52 518 

Arroz solo nacional 141 719 141 719 

Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario i971. 
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Cuadro 9. Superficie sembrada con cultivos permanentes 

Cultivo Superficie (ha)
 

Caf6 
 11.2
 

Naranjo 4.3
 

Guineo 
 5.9
 

Pifia 
 5.8
 

Marahi6n 
 0.4 

Mango 0.9 

Otros cultivos 0.8
 

Total 29.3
 

Fuepte: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971.
 

Los cultivos permanentes se explotan a nivel de huerto casero, con
 
excepci6n del caf6 y la piha, que se encuentran como cultivos organiza
dos. Los dem~s cultivos pueden encontrarse cercanos a la casa de habita

ci6n como huertos miscelaneos.
 

3.3 Cultivos industriales
 

La caha de azicar es el cultivo industrial mAs inportante, con 20
 
explotaciones que cubren un Area de 51.6 hect~reas con una 
producci6n de
 
3 879 t (representa el 88 % del Area con cultivos industr jles). El
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12 % restante (6.8 ha) se encuentra cultivado con yuca y cacahuate.
 

3.4 Otros cultivos temporales
 

Representan el 1.47 ' de Ia tierra de labranza (33 ha); en esos
 
cultivos se incluyen ]as hortalizas; la sandia es el cultivo de mayor
 
importanci a. Tanihi6ri pueden encontrarse nuy pequeias dreas coil rdbano
 
y tomate, en formi muy espor~idica.
 

3.5 Ex _lotacioues con rie(;_ 

No existen explotaciones con r'iego; el agUa superficial escasea en 
la estaci6n iluviosa, aunque la subterrnea no es dificil de encontrar. 
De hecho, exi sten y continujan proliferando los pozos artesanos perfora
dos nanualmente; se unli izan para el consumo humano y para los animales 
menores . El agLja se extrae con enerjla humana. 

3.6 Ganaderia
 

3.6.1 Ganado vacuno
 

El !uimero de explotaciones con ganado vacuno es de 388; cuentan con 
6 287 cabezas, de las cuales 2 278 (36.2 ) son nenores de 2 aFos y 
4 009 cabezas (63.u" ) tienen 2 o uiiisahos. 

De los animales mayores de 2 aios, 736 son machos (19.6 4,)y 3 223 
(80.4 i) hembras. Entre los menores de dos ahos, 1 209 son machos (53 %) 
y 1 069 (47 ) hembras. 

Del total de animales mayores de 2 ahos (4 009 cabezas) el 37 % 
(1 484 cabezas) son vacas en ordeilo, 17.5 . (704 cabezas) son vacas ho
rras y el 25.8 (1 035 :abezas) son novillas. El resto est5 constitui

do por novillos, bueyes v toros (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Explotaciones con ganado vacuno de dos o mAs ahios. 
 Total
 
de cabezas por clase.
 

Total de explotaciones = 378
 
Total de cabezas =4009
 

Categorfa N2 de cabezas 8 

Toros 
 236 5.89 

Bueyes 334 8.33
 

Novillos 216 
 5.38
 

Novillas 1 035 
 25.82
 

Vacas horras 704 17.56 

Vacas en ordeno 1 484 37.02 

Total 
 4 009 100.00
 

Fuente Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971. 

De los animales menores de 2 afios (2 278), el 61.9 (1 414) son 
menores de I aFio; 52 son terneros y 48 Lerneras. 

De 1 aho a menrios de 2 corresponde el 38. 1 (866). De estos ani
males, el 39 , son toretes, 15 , novillos y 46 novillas. 
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Cuadro 11. Explotaciones con ganado vacuno menor de 2 aios y total de
 
cabezas por clase. 

Total 	de explotaciones = 326
 
Total 	de cabezas = 2278
 

Menores de i afio 	 De I aiho a menos de 2 

Terneros 736 	 Toretes 339
 

Terneras 676 	 Novillos 134
 

Novillas 393
 

Total 1 412 	 Total 866
 

hi~efnte: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971. 

a. 	 Aprovechamiento de Ia tierra de las 

explotaciones con (janado 

En el 	 departamento de Chalatenango hay 7 436 explotaciones con ga
nado vacuno y en el munici pio de Tejutla 388, que representan el 5.2 %. 
LI departamento de Chalatenango tiene 107 560 ha con ganado vacuno; el 
municilpio de T(Ijutla 7 695 ha que representan el 7.15 

FI aprovechaiiento de ]a tierra para el municipio de Tejutla se 
muestra en el Cuadro P?. 
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Cuadro 12. 
 Explotaciones con ganado vacuno por clase de aprovechamiento.
 

Total de explotaciones 388 
Superficie total - 7 695 ha 

Aprovecham ienta Tejutla __________________ Chalatenango 

Superficie (ha) (ha) 

Tierra de labrauza 1 249.5 
 16.24 21 183.2
 

Cultivo permanente 19.5 0.25 519.7 

Pastos naturales 4 179.8 
 54.31 50 242.7
 

Pastos sembrados 1 585.8 0.61 13 845.7
 

Montes y bosques 468.6 
 6.09 18 330.9
 

Otras tierras 192.3 
 2.50 3 488.5
 

Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971. 

b. Razas de ganado vacuno
 

De las 388 explotaciones con ganado, 200 explotaciones (51.5 4 po
seen s6lo ganado criollo conI una poblaci6n de 1 187 cabezas; 188 explo
taciones (48 ) poccen ganado criollo y otra clase con una poblaci6n de 
2 015 cabezas de otra clase. Segyn estos datos, la robldci6n de ganado 
criollo es de 3 202 cabezas (51 
 ,)y otra clase 3 085 cabezas (49 ).
 
El gariado clasificado como de otra clase generalmente es encaste entre 
criollo y Brahman. 
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c. 	 Tarmafo del hato de las explotaciones
 

con ganado
 

Casi el 60 de las explotaciones tienen pequeilos hatos que van 
desde I a 9 cabezas. Un 30 desde 10 a 49 cabezas, y aproximadamente 
un 10 poseen hatos mayores de 50 cabezas. 

Cuadro 1?". Explotaciones con ganado vacuno por tamaho del hato. 

Tamahio 	 del haLo N2 Explotaionr 

De I 	 cabezas 28 7.22 

2 
 64 	 16.49
 

3.4 	 63 16.24 

5.9 
 82 21.13
 

10-19 
 75 19.33
 

20-49 
 44 11.34
 

50-99 
 22 5.67
 

10-199 
 8 2.06
 

200-499 
 2 	 0.52
 

Fue te: Tercer Censo Nacional Aqropecuario 1971. 

d. 	 Proucci6n de lecl e 

De las 388 explotaciones con galldo, el 72 % (281) de las explota
ciones posee vacas, con 11 total je 1 976. Del total de vacas, el 75 " 
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se encuenLra en orde~o. La producci6n de leche diaria por vaca es de
 
3.53 litros, equivalente a 4.67 botellas. La producci6n senanal de le

che es aproximadamente de 35 273 litros. 

e. Producci6n de queso
 

Existen 165 explotaciones que elaboran queso, con una producci6n 
semanal de 1 169 kg de queso, que equivale a 9 741.6 litros de leche 

empleados en su elaboraci6n. 

3.6.2 Ganado porcino 

Los cerdos son criados en explotaciones d nivel familiar. El to
tal de explotaciones con cerdos es de 647, totalizando 2 322 cabezas. 

El 44 ; son de 6 nieses y mis, y el 56 menores de 6 meses. El prome
dio es de tres cerdos por explotaci6n. 

3.6.3 Aves 

Las aves que se explotan son: gallinas, gallos, pollos y pollas; 
pavos y patos. Existen 860 explotaciones que poseen qjallinas, gallos, 
pollos y pollas, totalizando 15 924 ayes. 

La explotaci6n de ayes se realiza a nivel fami liar; so crian por 
explotaci6n un promedio de 18 qjallinas, gallos y pollos, 3 pavos y 4 pa
tos. 

95 expllotaciones tienen patos , con ua poblaci(n de 947 pIatos. 

3.6.4 Otras especies pecuarias 

Existen otras especies pecuarias como ovinos, caprinos, caballar 
mular v asnal. 'iue comIDleinentan Pl cninnnmt o nia; rirn rIl imni rnin 
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Cuadro 14. Otras especies pecuarias de menor importancia en Tejutla.
 

N2
Tipo de ganado Explotaciones Total de cabezas
 

Ovino 7 30
 

Caprino 6 9
 

Caballar 219 353
 

Mular 44 68
 

Asnal 4 10
 

Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971
 

3.6.5 Producci6n apfcola
 

La producci6n apicola de ]a zona cu~nta con 51 explotaciones, con
 

un total de 643 colmenas que producen 2 507 litros demiel y 630 kg de
 

cera.
 

3.7 Productos agropecuarios que se exportan
 

Los productos agropecuarios que se exportan del municipio son los
 

excedentes de maiz, sorgo y frijol. Adenis se exportan ganado bovino,
 

leche, queso, cerdos y aves.
 

Los compradores mAs usuales de estos productos son transportistas
 

intermediarios que recorren el cant6n, de tal modo que el agricultor ven

de a la puerta de su casa. Otros nercados del municipio lo constituyen:
 

La Nueva Concepci6n, Chalatenango y Aguilares, aunque debido a su distan
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cia el porcentaje que los utiliza es muy bajo. En Tejutla no existe un
 

mercado organizado.
 

3.8 Productos agropecuarios para autoconsumo
 

Los granos b~sicos producidos en la finca son utilizados en su ma

yoria para autoconsumo; tambi6n se consume queso, carne de aves y hue-


VOS. 

3.9 Insumos y productos agrfccias que se importan
 

3.9.1 Insumos agrTcolas
 

El municipio importa principalmente senillas mejoradas de maiz;
 

fertilizante 20-20-0 y sulfato de amonio; insecticidas para frijol y
 

herbicidas como Gramoxone, Hedonal y Gesaprin. Para el ganado se impor

tan: bagazo de ca~a, cascarilla de senilla de algod6n, superforraje, va

cunas y lazos para el manejo del ganado.
 

3.9.2 Productos agricolas
 

Debido a que en la zona casi no se cultiva arroz, 6ste es importa

do de los municipios vecinos o a trav6s de las agencias del IRA. Tam

bi~n se importan hortalizas, guineos, pltanos y az~car.
 

3.10 Sistemas principales de producci6n
 

En la regi6n existen un total de 1 246 fincas, repartidas en 9 232.5
 

ha. La fonna de producir de estas fincas no estS sujeta a Areas espe

cializadas de producci6n; cada una de ellas subsiste de acuerdo con la
 

interrelaci6n existente entre los componentes agricola, pecuario y fo

restal y su medio.
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Existen dos sistemas de producci6n claramente definidos: las fin

cas que poseen ganado bovino + cultivos anuales + especies nenores y 

las fincas que poseen cultivos anuales + especies menores. 

Las fincas que poseen ganado bovino, ,epresentan el 31 de las ex

plotaciones v el 83 , del 5rea del municipio; las fincas que no poseen 
bovinos y se dedican a la producci6n de cultivos anuales + especies ieno

res, representan el 69 .de las explotaciones, aunque s6lo abarcan el 

17 , del total del irea. 

El 56 de la tierra de labranza del municiI)io correspoode a las 
fincas con bovinos; se cu]ltiva uinjrea promedio de 3.22 ha por finca 
con cultivos anuales. [1 44 de 1a tierra de labranza se encuentra 
ubicada en explotaciones sin ganado; utiliza Ln promedio de 1.15 ha por 
inca con cultivos anuales.
 

Aproxilnadaiuente el 25 de los pastos naturales y swnbrados estdn 
ubicados en Fincas que poseen bovinos, lo mismo que el 75 , de los ,on-
Les y bosques y el 67 , de otras tierras. 

El sisteina de finca que comprende bovinos anuales + especies meno
res compronde fincas que explotan ]a ganaderia de doble prop6sito, o 

sea que producen leche y came. Los cul tivos anuales qUe sienbran son: 
maz solo y maTz + sorgo; en ciertas ocasiones si esnbran cuiltivos comO 

ajonjol i . Entre las especies menores manejadas est~n los cerdos y las 

aVes. 

Ll sistema de finca: cultivos anuales + especies menores se carac
teriza por producir especificamente granos b6sicos. Entre los cultivos 
anuales mas COMLInes sembrados en estas fincas estdin: maiz, sorgo, arroz 

y frijoles. La forimia dc producci6n de estos cultivos se realiza en aso
cios, resultando de esta manera los sistemas: maiz + sorgo, maTz + fri

jol y arroz en monucii Livo. 
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En ambos sistemas de finca, el sistema de cultivos maTz + sorgo es
 
el de mayor importancia, ya que adenins de producir alimento humano pro
duce forraje y granos que son utilizados en la alimentaci6n de bovinos,
 

cerdos y aves.
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Cuadro 15. Clase de aprovechamiento de la tierra por sistema de finca.
 

Sistemas de Explotaciones Superficie Tierra de Cultivos Perna-
Producci6n labranza nentes 
(finca) No. % Area * Area % Area 

(ha) (ha) (ha)
 

Bovinos +
 
anuales + 
especies 
menores 388 31 7 695.5 83 1 249.5 56 19.5 67 

Anuales + 
espe'ies 
menores 858 69 1 537.0 17 994.7 44 9.8 33 

Total del 
Municipio 1 246 100 9 232.5 100 2 244.2 100 29.3 100 

Sisteds de Pasto Natural Pasto ,ontes y Otras 
Producc i6n senibrado bonques tierras
(finca ) Area Area Area Area 

(ha) (ha) (ha) (ha) 

Bovinos + 
anuales t 
especies 
menores 4 179.8 95 1 585.8 95 468.6 78 192.3 67 

Anuales + 
especies 
menores 228.7 5 78.3 5 130.4 22 95.1 33 

Total del
 
Municipio 4 408.5 1O 1 664.1 100 599 100 287.4 100
 

Fuente: Datos tomados del Tercer Censo Nacional Agropecuario. 
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4. DESCRIPCION SOCIOECONOMICA
 

4.1 Poblaci6n y distribuci6n
 

La poblaci6n rural del nunicipio comprende un total de 10 155 ha
bitantes, que constituye el 89 % de la poblaci6n total del municipio
 

(11 409 habitantes).
 

Cuadro 16. Poblaci6n del municipio de Tejutla
 

TOTAL URBANA RURAL
 

Total Masculino Femenino Tot Masc Fern Tot Masc Fern
 

11 409 5 811 5 598 1 254 570 684 10 155 5245 4 910 

Fuente: Diccionario Geogr~fico de 1971, ajustado a 1978 con una tasa
 
de crecimiento anual de 3 %. 

4.2 Ocupaciones de la l)oblaci6n 

La ocupaci6n principal de los habitantes del municipio es la agri
cultura y ganaderia. En la 6poca de noviembre y diciembre, acostumbran 
emigrar a los cortes de caf6 y, durante los meses de enero y febrero, a 

las cortas de ca~ia de az~car
 

4.3 Ingresos directos e indirectos
 

Los ingresos de la poblaci6n provierien de la venta de los exceden
tes dc cosechas de maiz, frijol y sorgo, productos lcteos, ganado b:vi

no, porcinos y aves.
 



52
 

4.4 Regimen de teneicia
 

Aproximadamente el 60 % de las explotaciones se trabajan en pro

piedad.
 

El arrendamiento se realiza principalmente para cultivos de fri

jol y malz + sorgo. 

Cuadro 17. 	 Tenencia de la tierra en el municipio de Tejutla, departa
mento de Chalatenango.
 

R6gimen de Tenencia 	 N2 Explotaciones
 

En propiedad 438 39.17 

Arrendainiento con pronesa 
de venta 49 3.93 

Arrendamiento simple 324 26.00 

Propiedad y arrendamiento 
simple 275 22.07 

Colonia 29 2.33 

Gratuitamente y arrendamiento 
simple 28 2.25 

Otra fomna 33 4.25 

Total 1 230 100.00
 

Fuernte: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971.
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4.5 Servicios al agricultor
 

4.5.1 Cr~dito
 

El Banco de Fomento Agropecuario es la principal fuente de cr~di
to de los agricultores de Tejutla. Aproxiinadamente el 50 de los agri
cultores trabajan con cr dito. Otras instituciones como ]a Federaci6n 
de Cajas de Cr6dito y personas particulares tambi~n otorgan cr~ditos. 

Los pequeios agricultores obtienen crdito a trav6s de lo grupos
 
solidarios to rmados por ellos iiismos; fhabitua 1 
 renen t 
y 9 miembros. La qaranLa que of :cen esti constiLu ida por cartas de 
venta de ganado o escrituras de Ias parcelas. /yiroxiimmadamerLe el 40 
de los agricultores obtienen sus crditos mediante esa modalidad. 

me te so entre 4 

Quienes no pertenecen a los grupos solidarios son agriculLtores que 
tienen garantia en insumos. 

En el municipio, el cr6dito fue destinado principalmente a siemlbras 
de rafz. 

4.5.2 Asistencia t6cnica 

La asistencia t~cnica del municipio proviene del Banco d," Fomento 
Agreoecuario en un 57 y de CENTA en un 42 -. Aproximadamente el 34 7 
de los igricultores manifestaron recibir asistencia Ltcnica y el 66 , 
no la reciben. En el municipio existen oficinas del [3FA, CENTA, Gana
derma y Recursos Naturales. 

4.5.3 Mercado
 

Los agricultores venden sus excedentes de corechds a transportis

tas intermediarios. Estos recorren El cant6n, de tal modo que los agri
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cultores venden a la puerta de la casa. Lo mismo ocurre con las ven

tas de cerdos y ganado.
 

4.5.4 Fuentes de insumos
 

El Banco de Fomento proporciona los insumos a sus usuarios. Tam

bihn existen dos agroservicios clue abasteceii al municipio.
 

4.6 Otros servicios
 

4.6.1 Escuelas
 

Existen un jardin infantil, grupo escolar, nueve escuelas rurales
 

y el Instituto Niacional.
 

4.6.2 Salud
 

1i UIHunicipiC' cuenta con una unidad de salud.
 

4.6.3 Otros servicios
 

Se cuenta con agua potable en el area urbana, lo mismo que luz 

el~ctrica. Adem~is existe Guardia Nacional y Comandancia local. 
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5. 	DESCRIPCION DEL [STRATO DE PEQUENOS Y
 

MEDIANOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO
 

5.1 	 Aspectos fTsicos
 

5.1.1 Topografla
 

En general la topografia de la zona no ofrece condiciones para uso
 
de maquinaria agrTcola, pues en su mayoria son tierras de tipo alomado;
 
debido a ello el uso de la siembra de macana es el predominante entre
 

los pequenos y medianos agricultores. UIn30 Z de los agricultores tie
nen 
cultivos en tierras planas y el resto en terrenos de topografla se

miplana o pendiente. Un alto porcentaje se encuentra cultivando en te

rrenos con pendiente (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Agricultores por topograffa de 5rea cultivada. 

Topografia 	 N2 Agricultores I
 

Plana 	 17 
 30
 

Seniplana 	 4 7
 

Pendiente 	 35 
 63
 

Total 	 t6 
 100
 

Fuente: Investigaci6n directa.
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5.1.2 Suelos y fertilidad
 

De los resultados de los an~lisis quimicos de muestras procedentes
 

de fincas de pequehos y medianos agricultores, surgen los siguientes da
 

tos promedios:
 

pH: 4.7 a 5.5 (Scido) 

Textura: Franco a franco arcillo arenoso 

F6sforo: 70 %de las muestras resultaron bajas y muy bajas (menos 

de 20 prm) 
Potasio: 100 Z de las muestras resultaron altas y muy altas (con 

nivele3 desde 89 a 320 pp). 

Esto detemina que los nutrimentos liritantes para la producci6n
 

son nitr6geno y f6sforo.
 

En cuanto a] nitr6geno su aplicaci6n es necesaria como en cualquier
 

tipo de suelo; su recomendaci6n se hace de acuerdo con las necesidades 

ue cultivo correlacionada, con otros factores. 

Un pH 5cido es el elemento limitante y un tanto problem~tico para 
la producci6n de f6sforo, ya que se encuentra en cantidades bajas en el 

suelo; se realizaron estudios de fijaci6n de f6sforo en invernadero y 

se encontr6 que las series Sid y Chla presentan fijaci6n directa. 

La erosi6n depende de la topografla del terreno; dado que la mayo

rfa de los suelos de la zona tienen pendiente fuerte, el peligro de 

erosi6n es serio. Gerjeralmente Un 60 , de las fincas tienen un grado 
medio de erosi6n y un 40 % de las fincas tiene alto grado de erosi6n. 

5.2 Agroecosistema con cultivos 

De acuerdo con los datos censados y muestreos realizados entre los 

pequeFios y medianos agricultores, el sistena malz + sorgo es el mnis im
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portante. Se encuentra tambi~n monocultivos de maTz, frijol y arroz.
 

De 6stos, el arroz se siembra muy poco.
 

En 1978 se realiz6 una encuesta con 53 agricultores del municipio
 

comprendidos en el estrato de los pequeihos y medianos agricultores, de
 
los cuales el 66 ' cultivaba el sistmia malz + sorgo y el 34 % tenia co 

mo cultivo principal el monocultivo de maiz.
 

De los que tenfan como sistema principal el malz + sorgo, el 71 % 
sembraba s6lo maiz + sorgo, el 29 %malz + sorgo y otro cultivo anual. 

Cuadro 19 .	 Agricultores que siembran el sistna maiz + sorgo y otros
 
cultivos, en el municipio de Tejutla.
 

Siembra 	 N2 Agricultores
 

Malz + sorgo 	 25 71
 

Malz + sorgo y frijol 7 	 20
 

Maiz + sorgo y arroz 3 	 9 

Total 	 35 100
 

Fuente: Investigaci6r directa.
 

Entre los agricultores que sembraron el monocultivo de maTz coro 

cultivo principal (34 %), el 45 % de ellos seinbr6 6nicamente malz y el 
55 % sembr6 malz y otro cultivo (Cuadro 20). 
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Cuadro 20. 	Malz sembrado en monocultivo y otros cultivos sembrados
 
por los agricultores de Tejutla.
 

Cultivos 	 N2 Agricultores
 

Malz solo 
 8 45
 

Malz y sorgo 
 3 W.
 

MaTz y arroz 
 3 17
 

Maiz, sorgo 	y frijol 2 11 

Ma~z y cafa 	de az~car 1 5 

Maiz y frijol 	 1 5
 

Total 
 18 100
 

Fuente: In. stigaci6n directa.
 

5.2.1 Descripci6n del sistema mafz + sorgo 

Aproximadamente entre los meses de narzo y abril se efect~a la cha
poda, que es realizada utilizando cuma. Despu6s de la chapoda se efec
t6a un carrileado de basura. Un 54 ' de los agricultores "quena" los 
rastrojos en el rues de abril. 

Las razones por las que 	efectan la queiia se pueden analizar en el 
Cuadro 21.
 



59
 

Cuadro 21. Razones de la quema de rastrojos.
 

Razones N2 Agricultores ,
 

Facilita labores 
 20 67
 

Hay meno, plagas 9 30
 

Tradici6n 
 1 3
 

Total 
 30 100
 

La siembra del maTz se real iza en el rues de mayo, con un perlodo
 
de variaci6n de 20 dias que va desde el 10 de mayo al 30 de mayo. Es
ta variaci6n est6 realacionada con la preparaci6n del suelo para la
 
si nbra. Quienes preparan tierra con arado esperai a que por lo menos 
llueva dos veces para iniciar la preparaci6n de tietra, mientras que 
los que siembran con macana, lo hacen a ]as primeras dos 1luvias; pot" 
ello, quienes usan tracci6n tienen sienbras m6s tardlas clue los clue 
siembran con macana. Aproximadamente el 41 de los pequehios y media
nos agricultores sienbran con arado y el 59 llo hacen con chuzo o es

peque.
 

Las actividades de preparacion de tierras son: un arado, o rutu
ra inicial, el cruzado y el surcado para la siembra.
 

Las siembras de aradura llevan un distanciamiento promedio de 0.90
 
m entre surcos y 0.30 ina 0.40 inentre posturas; colocan tambi6n 2 a 3
 

granos por postura.
 

Las variedades de senilla de malz que utilizan para la siembra en
 
un 
85 % son mejoradas; s6lo el 15 % de los agricultores utilizan varie

dades criollas.
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Del 85 "' de agricultores que usan variedades mejoradas, el 15 %
 

siembra H-5 y el 85 %0-3. La cantidad promedio de semilla utilizada
 

para la siembra es de 16.25 kg ha.
 

Entre 8 y 12 dias despus de ]a siembra de malz se realiza la pri
mera fertiliza,16n del maTz con f6mula 20-20-0, empleando dosis de 260 

ko ha.-I
 

Entre 30 y 45 dTas de scrubrado el malz se realiza 1a segunda fer
tilizaci6n, empleando dosis de 260 kg ha de SUlfato de amonio. En la
 

primera aplicaci6n, el abono es sembrado a] pie de Id lIlanta; en la se
gunda fertilizaci6n, el abno es colocado sobre la superficie del terre 
no al pie de pllanta. Ai sorgo generalmente no le dpl ican fertil izante 
(81 , de los agricultores) y gJUienes s I1o aplican (15 de agricul to
res) real izan urn fertil izadc i6n a la dobia de maITz, jiepleando 143 ko na1 
de sulfato de amonio. 

Entre 17 y 22 dias de sorrbrado el maiz se real iza uo I ipiuia manual 

cuando Ia sionbra es de chuzo, un cu livo cuandola si] Se real i0 50bra 

za con arado. Entre los 30 y 3b dias de sembrado el mai: se real iza un 
aporco con arado; si la sicnbra es de ChJuzO, en esta pOLdcasU haCe otra 
1iIIIpia manual coil culin . Desp)uls del aporco .) limpia se realiza ]a se
gunda fertilizaci6n. 

La fecha de siembrd del sorgo tiene n rango moy am['lo que va des
de el aporco del malz (il,roximadamente hacia el 15 de jun io) hasta la do-

I del maiz (entre el I y 15 de agosto). 

La si embra d(Il soroo se efectia generalmente err medio de los sur
cos del mafz, empieando un promedio de 8 Lki ha de semilla a distancias 
de 0.80 a 1.0 m entre suicos y 0.30 im a 0.40 m entre plantas, colocando 

de 4 a 7 plantas pot postura. LI 100 del sorgo subrado es el crio
1lo conocido coOo "criol lo de leche". 
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El uso de herbicidas para el control de malezas se realiza antes 

de la siembra del maTz o dos dias despu6s de la siembra. Los herbici

das de mayor uSO son Gramoxone y Hedonal. En 1978 aproximadamente el 

43 Z de los agricultores utilizaron herbicidas; en 1981, aproximadamen

te el 88 ? los utilizaban. 

Otra aplicaci6n de herbicidas es realizada antes de la dobla de
 

malz (primera quincena de agosto), con el objeto de eliminar las male

zas para ]a sic ibra del sorgo. 

En caso de que el sorgo se haya sesnbrado a lc, 45 dias de siembra 

del maiz, antes de la dobla no se aplica herbicidas y el control de ma

lezas se realiza con cuma. 

La dobla del malz se realiza a partir de la segunda quincena de 

agosto, utilizando el machete (cula recta) para su ejecuci6n. 

La tapizca del maiz se efectia en la primera (uincena de ioviem

bre, antes de enigrar a las cort:as de caf6. 

La cosecha del sorga so realiza en a ti a seijana de dicialnbre 
y primera de enero. Esta labor se efectLa corLando la panoja de sorgo y 

colocindola en t[hdas a iontontj.s mond(, deja s(,ear il ;o] por un perio

do de 3 a b dTI ; pwus( o eshte perTodo se procede al aaporreado, golpean 

do los oatoaes, uon bastones de madera hasta superar e] 95 , de los 

granos de la panoja. DeSpu6s del aporreado se eecut a el soplado o 1ira 
pia del grano, utiliznrdo tiara ello el vieito o brisa natural. 

a. Rend iii ento 

Existen diferencias en rendiimiento por iodalidad de sieisbra, espe

cialmente en el cultivo de naiz; en sorgo la producci6n no varia signi

ficativamente. Generalmente, las sioubras con arado dan mayores rendi
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mientos en maTz que las siembras de macana (Cuadro 22).
 

Cuadro 	 22. Rendimiento promedio del sistema mafz + sorgo por modali
dad de 	sienbra.
 

-Modalidad 	 Cultivo Rendimiento (kg na 1) 

Arado 
 Maiz 	 2 405
 

Sorgo 	 975
 

Macana 	 Malz 
 1 755
 

Sorgo 	 1 105
 

Fuente: Investigaci6n directa.
 

b. Uso de pesticidas
 

Al sistema maTz + sorgo generalmente no se api can insecticidas. 
En caso necesario, especialmente cuando existe una canTcula pronunciada,
 
se aplica Volat6n 2.5 1 (16.25 kg has, Dipterex en polvo (3 kg 6d) para
 
el control del 
gusano cogollero (SJodoptera frugiperda). Cuando el ata
 
que del cogollero ocurre en el 
sorgo, aplican los mismos insecticidas 
que en el maiz. Aproximadamente el 30 - de los agricultores aplican in 
secticidas en maTz y el 7 ' en sorgo. 

5.2.2 	 DescriDci6n del cultivo de malz 

en vrincultivo 

El mafz en monocultivo es 
sembrado por el 34 ",de los agricultores;
 
se localiza principalmente en Lerrenos planos.
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Las labores de chapoda, quema y preparaci6n de tierras para la
 
siembra se efectfan en la misma 6poca y forma en 
 que se sioenbra el maTz 
+ sorgo. 

De los agricultores que siembran mafz en monocultivo, el 44 ,, siem 
bra de aradura y el 56 ' de macana. 

La sienbra de aradura se efecta la-I en sogunda quincerla de mayo y 
se utilizan 16.25 kg ha de maiz 11-3. Los que siembran de macana lo 
efect~an en 1a primera quincena de mayo. E1 distanciamiento entre sur
cos es de 0.90 in y entre plantas 0.40 m. Ocho a doce d~ds despu6s de 
haber sembrad) el maiz se realiza 1a primera fertilizaci6n con f60n111a
 
20-20-0, utilizando 260 kg ha.
 

Entre los 15 a 22 dias de seobrado, coando ]a siemlbra de araes 

dura, se realiza una 1iIII)ia manual.
 

Al mes de sembrado el maiz, se efect6a ol aporco cuando es do ara
do y una 1iIinpi a coando us de chuzo o macana. lespu6s del aporco o l1
pia se efecta la segunda fertilizaci6t del inaiz con sulfaw de amonio, 
aplicando 260 ka na. Cuando el aporco no se realiza con arado se hace 
con azad6n,
 

La dobla del maiz se reliza en la segunda go iIIcena do agosto cuan 
do es de macana. Cuando es de arado, la dobla se reil iza a finales de 
la segunda guincena de agos to y primera semana de '-fLiembre. 

La tapizca se realiz a en noviembre antes do itr a las cortds de ca
f6. Muchas veces las siembras de maiz on InoroculLivo son cosechadas 
en elote (agosto) y luogo estas parcelas son utilizadas para otros cul
tivos (e,. frijol). 
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a. Rendimiento
 

Cuadro 23. 	 Rendimiento promedio de nialz en monocultivo por modalidad
 
de siembra.
 

Modal idad 	 Cultivos Rendimientos
 
(kq hi-a) 

Aradura 	 MaTz 2 470
 

Macaria 	 maiz 1 755 

[iiente: InvestigaciOn directa. 

b. Uso de 	pesticidas
 

Como ocurre en el sistema malz + sorgo, el uso de insecticidas pa

ra inalz solo no es usual; cuando se apl ica se emplean Volaton al 2.5 % 

y AldrTn al 2.5 

5.?.3 Frijol en monocultivo 

LI friIol en monoculLivo es sembrado por el 19 de los peque~ios 
y medianos agri cultores, se localiza n terrenos de alomados a i)endien

tes, 

Existen dos 6pocas de sieimbra de frijol: ]a de mayo-junio y la de 

agosto. Las siribras de mayo-junio r presentan el 28. del Area sem
brada en el 1Tio y ias de agosto el 72 . El frijol obtenido de las 

sieiuhras de mayo es Util i.ado para ]as siembras de agosto. 
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a. Frijol de mayo 

Para las siembras de primera, a finales del ues de mayo y a prin
cipios de junio, se realiza la chapoda y aplicaci6n de herbicidas, em

pleando Gramoxone, en dosis de 2.14 litios hli. La si mbra do frijol 

se realiza en la primera semana de junio. La clase de semi1la de fri

jol utilizada en la sieubra es el criollo en on 100 . Las variedades 

criollas predominantes son las conocidas como chacal6n, scmbrada por 
el 64 de Ios agri cul tores, y el tinte, seibrado lror el 38 .nibas 

variedades son de color rcje y do crecimi onto somiguia. La cantidad 
de seilla Utilizada para la si obra varia entre 52 kg ha y 65 kg hai 

Los distanciamientos de sicmbra son de 0.40 i hileras y 0.40 entre 

plantas, colocando 3 plantas por postura. L, siembras de frijol por 

1o general se hacen Utiliiando chuzo o esp,,0 h. 

;, los 10 dias de nacido el frijol se realiza una limpia y seguida 

mente ]a primera fertilizaci6n, uti lizando f6riuula 20-20-0 (40 de los 

agricultores) y sulfato de aionio (60 de los agricuitores). La dosis 

de fertilizante empleado es de 65 kg la10, ya sea de f6 inula 20-20-0 6 
sulfato de anonio. Ln ia mayoria de los casos realizan solamente una 

fertilizaci6n a] frijol.
 

A los 30 dJas de nacido el frijol se realiza un desinatnchado del 
monte grande Lti lizando machete o cuma recta. 

El control de insectos se realiza wtilizand(o Folidol N-48 de 1.5-
- 1 

litros ha, Folidol M-2 en dosis de 1 kgjh-aly Aldrn al 2.5 '7en dosis 

de 16.25 kg ha.-I
 

En la priera quincena de agosto el frijol es di 'ancado y secado 
durante unos tres dias. En esta epoca que pot lo (Jeneral es copiosa, 

lo que liace el agri1Cditor Us "soiear" el frijol durantO el (ia y a] 
atardecer lo coloca dentro de la casa, evitandu as! que se huedezca 
por el rocio c iluvia durante la noche. Cuando ya se considera que la 
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vaina se abre al aporreo, se efect~a 6ste. Posteriornente el frijol
 
es secado al so] para evitar que gennine. Esta producci6n servirS pa
ra las sirinbras de agosto. Los agricultores que no sionbran frijol de
 
mayo, co';ipran o prestan el frijol para la sienbra de agosto.
 

El rendliniento promedio obtenido 
en esta 6poca es de 472 kg ha.
 

h. Frijol de agosto
 

Las siembras de frijol en inician con
agosto se una chapoda que
 
se realiza entre el 
18 y el 22 de agosto. Posteriormente se realiza
 
una aplicaci6n de gramoxone para el 
control de las nalezas, utilizando
 
dosis de 1.5 litr-os por ha y Hedonal 
(1.5 litro ha).
 

La siembra del frijol se realiza del 26 de agosto a] 5 de setiem
bre, empleando las variedades criollas chacalin en 
un 60 % y tinto en
 
un i
40 %. La cantidad de semilla uLilizada en la sionbra es de 65 kg ha.
 

De los 10 dias en adelante hasta antes de ]a floraci6n es el inter
valo en el ciclo del cultivo en (lUe los agricultores aplican insectici
das. Los insecticidas empleados son Folidol M-48 (1.5 litro ha) y Dip

-I
 

terex en dosis de 19 kcina. 

A los 10 dias de senibrado el frijol fertiliza f6rmula 20-20-0se con 
6 sulfato de amonio, emlpleando 65 kg ,. El O emiplea f6innula y el 
otro sulfato. En esLa 61poca se realiza un desmatochado. 

Entre (A I- y el 10 de noviembre se arranca el frijol, se deja se
car unos 5 dfas al so] em el cainpo y luego es aporreado. 

l.a producci6n promedio obtenida en agosto es de 520 kg h-al. 

Para este cultivo aites de la sionbra el uso de herbicidas enpieza 

a util-izarse en un 28 '. 
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5.2.4 Priicipales plagas que atacan a los cultivos
 

SegOn entrevistas y observaciones directas que se realizaron en la
 
zona de estudio, las 
plagas que afectan a los cultivos se dividen en
 
plagas del 
suelo y plagas del follaje.
 

a. 	Plagas del suelo
 

Las plagas del suelo son 
por orden de importancia, las incluidas
 
er el Cuadro 24.
 

Cuadro 24. Principales plagas del 
suelo encontradas en la zona de
 
Tejutla, 1978.
 

Noinbre comun Nombre tcnico 

Gallina ciega (oruga) Phyl 0ohag a spi
 
Piojo de zope Ults sp. blaspstinus sp.
 

Gusano de alambre Melanotus Sl>. 

Gusano terrero, cuerudo, cortadores Feltia spp., .APgrLtis sp. 

Fuente: Investigaci6n directa.
 

b. 	Plagas del follaje
 

Las plagas del 
follaje de mayor importancid encontradas en Tejutla
 
son las incluidas en el Cuadro 25.
 



68
 

Cuadro 25. 	 Plagas del follaje encontradas en cultivos anuales sembra
dos en el municirio de Tejutla, 1978.
 

Da o
 
Nombre tecnico Do
Nombre com~n
Cultivo 	 Observado
 

MaTz 	 Gusano cogollero L. frugiperda, Smit 8 %
 

Gusano elotero Hel-iothis zea, Bod 3 %
 

Sorgo 	 Gusano cogollero L. frugiperda, Smith 10 %
 

Gusano elotero Heliothis zea, Bod 1 %
 

Fuente: Investigaci6n directa.
 

En algunos cantones (Concepci6n) y caserfos (Las Peias), cultivan
 

frijol. Las principales plagas del cultivo se incluyen en el Cuaoro 26.
 

Cuadro 26. 	 Plagas del cultivo de frijol (Phaseolus vulqaris L) en
 
Tejutla, 1978.
 

Nombre cominn de la 	plaga Nombre t6cnico Daio observado
 

Ligosa 	 Vayinul us pjlebeius, Fish 40 %
 

Conchuela Epilashna varievestis, musl 15 %
 

Mosca blanca Bemisia tabaci, Gen 15 %
 

Tortuguillas D. Balteata Lech 20 %
 

Fuente: Investigaci6.i drecta.
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5.2.5 	 Enfenhledades que afectan los cultivos anuales
 

Para los agricultores, las enfermedades pasan desapercibidas aun
que est6n presentes en los cultivos. Las enfemnedades encontradas en 
los cultivos anuales de Tejutla son las incluidas en el Cuadro 27. 

Cuadro 	27. Enfernedades existentes 
en los 	cultivos anuales del muni
cipio 	de Tejutla, 1978.
 

CultivoENFERMEDADES 
 de DaFlo
Nombre 	 comin Nombre 	 t6cnico Estimado Puede 

causar
 

Mafz 	 Pudrici6n base del PhythiuiL elianider- 2 20 
tallo mathuin 
Pudrici6n de la ma- D. maydls 5 50 
zorca 
 D. macrospora 5 50 

Fusarium spp 5 50 
Carb6n Ustilacoo ydis 1 10 

Sorgo 	 Mildi6 lanoso Sclerospora sorghi 1 -
Helmintosporios H. turcicul, 2 50 
Carb6n 	 descubierto S. craenta 1 
Mancha de la hoja Cercospora sorghi 25 50 

Frijol 	 Pudrici6n de ]a ralz Sclerotium rolfsii 5 25 

Pythyum spp. 5 25 

Rizoctonia spp. 5 25 
Mancha angular Isariopsis griseola 2 50 
Antracnosis C. lindeinutianun 10 20 
Mosaico dorado 20 100 

Fuente: 	 Investiga,-i6n directa. 
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5.2.6 Cultivos potenciales
 

Aderns de los cultivos mencionados como predominantes de la zona,
 
existe una serie de cultivos potenciales que se pueden incrementar o
 
mejorar, ya que existe deseo por parte de los agricultores para explo
tarlos (Cuadro 28).
 

Cuadro 28. 	 Cultivos potenciales de incrementaci6n o mejoramiento segon

el sentir de los pequefios y medianos agricultores de Teju
tla.
 

Cultivo N2 Agricultores %
 

Arroz 	 20 
 36
 

Sandia 	 10 
 18
 

Hortalizas 
 4 	 7
 

Mus~ceas 
 4 	 7
 

Caf6 
 4 	 7
 

Frutales 
 4 	 7
 

Cafa 
 4 	 7
 

Ninguno 	 6 
 11
 

Total 
 56 	 100
 

Fuente Investigaci6n directa.
 

5.3 Agroecosistema con ganado
 

De los agricultores encuestados (56) el 63 % (35 agricultores)
 
posee especies mayores (bovinos)y el 75 % (42 agricultores) posee espe
cies m~nores.
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5.3.1 	 Ganado bovino
 

El 
ganado 	bovino que manejan los pequeos y medianos agriculto
res es 
de doble prop6sito (leche y carne); predomina el encaste de Brah
man con criollo. Los animales mis numerosos son vacas; en orden de im
portancia siguen los terneros y novillas (Cuadro 29).
 

Cuadro 	29. Categorias de ganado bovino que manejan los 
pequefios y me
diaros 	agricultores de Tejutla.
 

Categorfa N2 de cabezas 
 M
 

Vacas 
 145 
 43
 

Terneros 
 90 
 26
 

Novillas 
 75 
 22
 

Bueyes 
 16 
 5
 

Torns 
 14 
 4
 

Total 
 340 
 100
 

Fuente: Informe directo.
 

a. 	 Tamaho del hato
 

El 62 % de las explotaciones tienen hitos cuyo n~mero de cabe
zas oscila entre I y 10.
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Cuadro 33. Taniafio del hato de pequeos y medianos agricultores de 
Tejutla.
 

N2 de cabezas N2 Agricultores
 

I - 5 9 35 

6 -10 7 27 

11 -20 5 19 

21 a nis 5 19 

Total 26 100
 

Fuente: Infonnaci6n directa.
 

El 80 ' de las explotaciones poseen vacas; de ellas el 66 % es

tan concentradas en explotaciones que poseen de 1 a 5 cabezas.
 

Cuadro 31. Tenencia de vacas
 

N2 de vacas N2 de agricultores
 

1 a 2 7 33 

3 a 5 7 33 

6 a 10 3 14 

11 a 15 1 5 

16 a 20 2 10 

21 a ms 1 5 

Fuente: Infonnaci6n directa. 



b. Manejo 

El manejo del ganado bovino es el tradicional ; se mantienen en 
forma libre, sin ningn tipo de instalaci6n y equipo o tipo de regis
tro de producci6n. El nivel de tecnificaci6n puede considerarse muy 
bajo. Los agricultores que poseen de I a 5 animales, manejan el gana
do amarrado con lazcs durante todo el aho. 

c. Al inentaci6n 

La mayoria de los agricultores que tienen ganado bovino utilizan 
potreros (77 '), por Io general en propiedad. El 23 % no posee potre
ros; corresponde a los agricultores que tienen entre 1 y 2 cabezas de 
ganado.
 

Cuadro 32. Regimen de tenencia en ptreros.
 

R~gimen de tenencia N2 de aoricultores 

Propietarios 14 70 

Arrendatarios 
 1 5 

Propietarios y arrendatarios 5 
 25
 

Total 
 20 100 

El 95 % tiene potreros con lpastos naturi les, por lo general Jara
gua y grama coinn. Durante la 6poca liuviosa, el 100 ' de la aliien

taci6n se basa en pastos naturales. 

Durante la 6.poca seca ]a mayorIa de los agricultores alimenta su 
ganado principalmente con alimentos sL.os: guate de sorgo o maTz, tuza, 
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olotes, producidos con las cosechas de so.rgo y maiz. Tambi~n utili

zan bagazo de caia y cascarilla de algod6n mezclado con ielaza. A 
las vacas que se encuentran produciendo leche se les suministra un
 
promedio de 3 libras/vaca/dTa de estas mezclas en la 'pccz! sece.
 

d. Saniujd
 

El 62 % de los agricultores que poseen ganado no efectua ninguna
 
pr~ctica de prevenci6n de enfermedades ni realizan algdn tipo de des
parasitaci6n. El 38 % resta iLe vacuna sus animales contra el Sntrax,
 

septicemia hemorrdgica y pierna negra. Manifiestan tenet proble;ias
 
con enfermedades a la entrada y salida de la estaci6n liuviosa.
 

En el municipio se encuentra localizado un centro de desarrollo 
ganadero (CEGA), donde puede obtenerse asistencia t~cnica sobre mane
jo, alimentaci6n y sanidad de los animales. Esta oficina y ]a agen
cia de extensi6n agropecuaria de CEt'TA se encargan de organizar caln

palias de vacunaci6n.
 

e. Producci6n
 

La clase de canado predominante, la alimentaci6n y el manejo tra
dicional, son factores trascendentales er. ]as bajas producciones de
 

leche y fluctuaciones estacionales. En ]a estaci6n Iluviosa se alcan
zan las mejores prod'icciones, tanto de leche como de carne; no sucede 
lo mismo en la 6poca seca, cuando las p6rdidas de pesu, bajas produc
ciones de leche y algunos casos de muerte por hambre son notables. En 
la estaci6n seca, la producci6n promedio de lecne por vaca por dia es 
de 3 botellas; en ]a estaci6n liuviosa, el promedio de producci6n de 

leche por vaca por dia es de 6 botellas.
 

Las vacas en la zona tienen un perlodo promedio de lactancia de 
300 dlas y la edad promedio al primer parto es de 3 aihos. 
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La producci6n de carne se obtiene por la 
venta de novillos a la
 
edad de 2 afios. El peso alcanzado a esta edad varfa entre 150 y 200
 
kg de peso.
 

5.3.2 Ganado porcino
 

a. Tamafio del hato
 

El 66 % de los pequehos y medianos agricultores posee ganado por
cino. 
 Un 46 % crTa entre I a 2 cerdos por familia; la raza criolla es
 
la predominante.
 

Cuadro 33. Tenencia de ganado porcino.
 

N2 de cabezas N2 Agricultores
 

De 1 a 2 17 46
 

De 3 a 4 10 27
 

De 5 a 8 10 27
 

Total 
 37 100
 

Fuente: Infoniaci6n directa
 

b. Manejo
 

Los cerdos son criados libremente entre enero y principios de ma
yo. De mayo a diciembre se hace lo 
posible por mantenerlos en corral,
 
cuando son mis de 3 cerdos, y amarrados cuando se cuenta con 1 a 2 
cerdos por familia. No se les deja en libertad en esta 6plca porque
 
daidn las sieribras de cultivos anuales.
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c. Al imentaci6n
 

La alinentaci6n que se ofrece a los cerdos se basa en un 80 % en 

granos de sorgo; en un1 20 ' en maiz. El grano de sorgo es ofrecido 
crudo, mienLras que el malz es suministrado como masa de nafz cocido 
y molido, disu lto en agua. Esto se conoce como chilate. La alimenta

ci6n de los cerdos estA a cargo del area de casa. 

d. Sanidad del :analdo porcino 

El 100 % de los agricultores que poseen cerdos no realizan nin
gmn control de plagas y enfemedades. Algunos agricultores mencionan 
usar m6todos caseros para combatir alguna enfenuedad cuando la situa

ci6n es nuy evidente. 

e. Producci6n 

El tipo de explotaci6n de cerdos es sobre todo para care y gra
sa, raz6n pot la cual los cerdos especializados para carne no tienen 

mucha aceptaci6n, especialmente por parte de los compradores que comer
cializan al ojo,
 

5.3.3 Aves 

El 50 " de las familias entrevistadas poseen aves; el 100 % son 
criollas. El 39 . de las familias poseen de 6 a 10 aves; el proinedio 
de aves por familia es de 6. 
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Cuadro 34. Tenencia de aves por familia.
 

N2 de aves N2 de agricultores %
 

1-5 
 7 26
 

6-10 
 11 39
 

11-20 
 6 21
 

21 ymAs 
 4 14
 

Total 
 28 	 100
 

Fuente: Infornaci6n directa.
 

a. 	Manejo
 

Las aves son criadas libre,,ic:e, sin instalaciones ni equipo. 
 Du
rante la noche duermen en las ramas de los Srboles cercanos al hogar.
 

Las gallinas ponen sus huevos en la cocina, en el campo y, en al
gunas ocasiones, en 
las 	camas donde duermen las personas.
 

b. 	Alimentaci6n
 

El 100 % de alimento ofrecido se basa 
en granos. El 90 % en mai
cillo y un 10 % en :v. Adem~s de los granos, las aves consunen pas
to e insectosqueencuentran sobre la superficie del 
terreno.
 

c. 	Sanidad
 

El 100 % de las familias que poseen ayes no 
preVienen enfermedades,
 
ni desparasitan. La principal enfermedad que afecta a las aves en 
la
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zona es el c6lera aviar ("accidente"), especialmente durante el perio
do de febrero a abril y de octubre a noviembre.
 

d. Producci6n
 

Las aves son criadas para el consumo familiar, se aprovechan los
 

huevos y la carne. En situaciones de necesidad se venden aves vivas.
 
La producci6n de huevos es estacional y ocurre especialmente en verano.
 
El nimero de huevos que pone cada gallina oscila entre 15 a 19, con pos
 

turas cada 2 meses.
 

5.3.4 	 Principales problemas del agroecosistema
 

con animales
 

a. Problemas de manejo
 

El nivel de tecnificaci6n pecuario es bajo, y no existen instala

clones y equipo para su explotaci6n. No practican m~todos de rota
ci6n de potreros ni forma alguna de registros de producci6n.
 

Todo lo anterior es efecto de una deficiente asistencia t6cnica,
 
baja capacitaci6n y recursos econ6micos escasos.
 

b. Problemas de alimentaci6n
 

Este problema posiblemente es el mAs critico para el agricultor
 
que posee bovinos, especialmente durante la 6poca seca. En esa 6poca,
 
la disponibilidad de alimentos es baja no s6lo en cantidad sino tambi6n
 
en calidad. En la Opoca lluviosa, aunque hay bastante disponibilidad
 
de alimentos verdes, generalmente son pastos de baja calidad (grama co
m~n y Jaragug). Adem~s, el agricultor no practica m6todos de preserva
ci6n de forrajes, como la ienificaci6n y elaboraci6n de ensilajes, para
 
una mejor distribuci6n de los alimentos a trav6s del tiempo. Ello 
se
 
debe a la falta de capa(:itaci6n en la utilizaci6n de los alimentos pre
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servados.
 

En este problema hay que 
tomar 	en cuenta que juega un 
papel 	impor
tante la baja disponibilidad econ6mica y la accesibilidad a la infonna.
ci6n existente sobre utilizaci6n de alimentos preservados para la 6poci
 
seca.
 

c. 	 Problemas de sanidad
 

El agricultor dellmunicipio da poca importancia a la sanidad de
sus animales, especialmente en 
especies menores. 
 En el 	caso de los agr
cultores que poseen bovinos, el 3U % vacuna a sus 
animales. 
 El 100 Z
de los agricultores que poseen especies menores no 
vacunan ni desparasi.
tan 	a sus ayes; por tal 
causa, cada aho el 
problema del 
"accidente" es
de rutina y las poblaciones de ayes fluctian de 0 a m~s de 10 ayes du
rante el 
afio.
 

Aspectos socioecon6micos de lospequeflos
 
y medianos agricutores del municipio
 

5.4.1 	 Tenencia
 

En el 
estrato estudiado, el 
r~gimen de tenencia de ]as fincas es
en 
propiedad, propiedad y arrendamiento, y en arrendamiento.
 

Cuadro 35. 
 Tenencia de la tierra.
 

R6gimen 
 N2 agricultores 
 Z 

Propietario 

33 
 18
Propietario y arrendatario 10 
 59


Arrendatario 

13 
 23
 

Total 

56 
 100
 

uente: Informaci6n directa.
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5.4.2 Tamaho de la finca
 

El tamao de finca mAs com n varfa entre 0.7 y 1,.4 ha para los pe

quehos agricultores, y de 10.5 a 17.5 ha para medianos agriuaItores.
 

Tamaho de finca de pequehos y medianos agricultores.
Cuadro 36. 


N2 agricultores
Estrato (ha) 


2 3.5
No contestaron 


2 3.5

Menos de 0.7 ha 


25 45.0
0.7 a 1.4 ha 


6 11.0
1.5 ha a 2.8 ha 


5 9.0

2.9 a 4.9 


7 12.5
5.0 a 10.5 


7 12.5

10.6 a 17.S 


2 3.0
17,6 a 3b.0 


56 100.0
Total 


Fuente: Informaci6n directa.
 

de finca.
5.4.3 Utilizaci6n de la tierra seg6n tamaiho 


ha utilizan un 97 % de
Los agricultores cuya finca tiene hasta 2.1 


la finca para siembra de cultivos anuales. Entre quienes poseen inds de
 

Area dedicada a cultivos anuales disninuye gradualmente a 
me

2;1 ha, el 


dida que aumenta el tamaode la finca, observgndose disminuciones desde 
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el 80 % hasta el 10 % de Srea destinada para cultivos anuales; 
ocurre
 
el proceso inverso con el Area destinada a potreros.
 

Entre los agricultores que poseen merios de 2.1 
ha las actividades 
agropecdarias se irinitan a la siembra de cultivos aaIUales y cria de es
pecies menores-(cerdos y aves). Quienes poseen m~s de 3.1 ha general
mente poseen ganado bovino, siembran cultivos anuales y crTan especies
 

menores.
 

5.4.4 	 Caracteristicas de la poblaci6n de
 

oequehos y medianos aqricultores
 

La poblaci6n rural del estrato estudiado es joven; casi 
el 70 % 
es menor de 30 afos y s6lo un 4.6 % tiene edades por enciina de los 60 

afios. 

Cuadro 	 37. Composici6n por edades de la poblaci6n de Tejutla. 

Edad (ahos) 	 N2 Observac.
 

0-6 b9 21.36 

7-14 84 26.01 

15-30 87 26.93 

30-60 68 21.05 

MAs de 60 15 4.64 

Total 
 232 	 100.00
 

Fuente: Infonnaci6n directa.
 

El tamaflo proniedio de miembros por familia es de seis; oscilan en
tre 4 y 14 miembros por familia. 
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5.4.5 Organizaci6n
 

El 20 % de los agricultores pertenece a grupos solidarios forma

dos con fines de obtenci6n de cr~ditos. Los hijos de los agricultores 

que reciben asistencia t6cnica pertenecen a clubes juveniles 4-C y las 
amas de casa e hijos se encuentran formando clubes de alias de casa. 

5.4.6 Cooperativismo 

El 100 de loc agricultores entrevistados no pertenecen a alguna 

cooperati va. Pero un 5u . sabe qu6 es urn cooperativa. El 44 "1de los 
entrevistados Jesconoce los Fir.damentos del cooperativismo. 

5.4.7 Vivienda 

La vivienda tipica de los agricultores de ]a zona est6 construida 

con techo de teja, paredes de adobe y piso de tierra; existen algunas 
construcciones de sistema mixto, generalmente de agricultores con mayo
res ingresos econ6micos. 

La vivienda consta de I a 2 cuartes, los cuales se utilizan como 

donnltorios; todas las casas constan de un corredor, el cual es utiliza
do como cilmedor. La cocina es otra de las partes de la vivienda y puede 
formir parte de la casa princiipal o estar separada de ella. 
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Cuadro 38. 	 Materiales de construcci6n de la casa de habitaci6n y tenen
cia de la misma en el municipio de Tejutla.
 

PISO PAREDES TECHO
 

N2
Material 	 N2 Material % Material N2
 

Tierra 41 73 Adobe 54 96 Teja 56 100 

Ladrillo 11 20 Ladrillo 2 4 Lgmina - -

Cemento 4 Lodo 7 	 -
 Zacate - -

Totales 56 100 100 10056 	 56 

TENENCIA
 

Fonia N2
 

Propia 56 100 

Arrendada - -

Colono - -

Total 	 56 100
 

Fuente Informaci6n directa.
 

5.4.8 Fuente de obtenci6n de agua
 

El agua oue se consume en el.hogar proviene de pozos y ojos de
 
agua; s6lo un 32 % consume agua proveniente de pilas pblicas.
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Cuadro 39. Procedencia del agua de consumo.
 

Lugar N2 Observaciones %
 

Ojo de agua 19 34.55
 

ANDA 18 32.73
 

Pozo 12 21.82
 

Rio 6 10.91
 

Total 100.00
 

Fuente: Informaci6n directa.
 

5.4.9 Educaci6n
 

El nivel educativo de la familia de los pequehos y medianos agri
 

cultores alcanza un 76 % de alfabetizados; el nivel que alcanza la ma

yoria de la poblaci6n es la escuela primaria.
 

Cuadro 40. Educaci6n de pequehos y medianos agricultores de Tejutla.
 

N2
Concepto Observaciones %
 

Alfabetos 248 76.78
 

Analfabets 75 23.22
 

Total 323 100.00
 

Fuente: Informaci6n directa.
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Cuadro 41. Grado de escolaridad de la poblaci6n de Tejutla.
 

Grado 
 N2 Ohservciones 
 %
 

12 a 32 
 60 
 24.19
 

42 c 62 42 
 16.94
 

Plan B~sico 
 16 
 6.45
 

Bachillerato 
 8 
 3.23
 

Otros 
 122 
 49.29
 

Total 
 248 
 100.00
 

Fuente : Informaci6n directa. 

El nivel educativo de los jefes de familia es bajo; 
el 40 son
 
alfabetos y el 60 % analfabetos. 
 La mayorla de la poblaci6n en edad
 
escolar asiste 
a la escuela.
 

5.4.10 Ingresos
 

Los ingresos que reciben los pequeios y medianos agricultores se 
pueden clasificar en ingresos de ]a 
finca e ingresos fuerd de ]a firnca.
 

Los ingresos de la finca provienen de ]a comercializaci6n, venta
 
de animales dornisticos o productos coma 
leche, queso y huevos. Los in
gresos 
fuera de la finca provienen de salarios (ya 
sea del jefe de la 
familia o hijos) devengados en las cortas de caf6, caha de azgcar 0 ,or
nales trabajados en cultivos con vecinos de la misina localidad. Adeliis,
 
algunas de las familias tienen hijos en la capital del i as o en el ex
tranjero, y reciben de ellos ayuda econ6mica. 
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Cuadro 42. 	 Promedio anualdel ingreso familiar neto por categorla de
 
famiilia en los ahos 1974-1975.
 

Categorla de familia Ingreso familiar neto en 4
 

Sin cultivos 	 792.oo
 

Menos de 1.19 ha 	 1 003.o0
 

1.20 a 2.10 	ha 1 327.oo
 

2.11 a 4.90 	ha 2.577.oo
 

4.91 a 10.50 ha 	 3 997.oo
 

10.51 a 35 ha 	 6 343.oo
 

11
 
Fuente: Levy y Harpaz
 

En el caso de los agricultores que poseen hasta 2.10 ha (55 %), 

sus ingresos familiares anuales se desglosan en: venta de excedentes 

de cosecha (los cuales son escasos debido a la poca disponibilidad de 

tierras y el alto consumo familiar de granos b~sicos); venta de espe

cies menores, especialmente cerdos (venden al aio de 1 a 2 cerdos). 

De los ingresos fuera de la finca, son de mucha significaci6n los
 

obtenidi.s en las cortas de caf6, que dejan en la temporada de mediados
 

de noviembre a mnediados de dicienibre ingresos promedios de 4 500. En
 

trabajos efectuados como jornalero en terrenos vecinos les genera in

gresos promedios de 4 150 al aho. En ayuda de hijos que no estAn en el
 

hogar, los ingresos percibidos varTan entre 200 a 1 200 colones al afio.
 

Los agricultores que poseen rAs de 2.10 ha se caracterizan por

que, adem~s de poseer cultivos y especies menores, poseen tambi6n e De

http:2.577.oo


87
 

cies mayores, de tal modo que sus ingresos familiares provienen de ven
ta de excedentes, de cultivos, venta de especies menores, comercializa

ci6n de productos provenientes de las especies mayores: queso, leche,
 
o cuajada y animales, y ayuda de hijos que estgn fuera del hogar. No
 

es muy frecuente que los agricultores de este estrato emigren a las cor
tas de caf6 o trabajen como peones agrfcolas en fincas de la localidad
 

(excepto los cercanos al limite inferior del estrato); los ingresos fue
ra de la finca provienen de ayuda de hijos que no viven con el grupo fa

miliar.
 

5.4.11 Actividades realizadas fuera de la finca.
 

El 50 % de los agricultores entrevistados manifest6 que en alguna
 
6poca del aho trabajan fuera de la finca, realizando diferentes activi

dades; la principal es la corta de caf6.
 

Cuadro 43. Trabajo realizado fuera de la finca.
 

Actividad N2 Observaciones %
 

Corta de caf6 11 
 40
 

Comerciante 
 5 18
 

Jornalero 4 
 14
 

Roza de cafia 4 14
 

Vigilante 2 7
 

Aserrador 2 7
 

Total 28 
 100
 

Fuente: Informaci6n directa.
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El trabajo fuera de la finca es realizado principalmente durante
 
los meses de noviembre a marzo; coincide con la gpoca de corta de ca

f6 y zafra de caha.
 

Cuadro 44. 	 Distribuci6n del trab,.jo fuera de la finca en el aio 
(N2 de agricultores = 28). 

N2
Meses 


mayo 


junio 


julio 


agosto 


setiembre 

octubre 


noviembre 


diciembre 


enero 


febrero 


marzo 


abril 


Fuente: Investigaci6n directa.
 

Observaciones %
 

2 7
 

2 7
 

2 7
 

2 7
 

2 	 7
 

4 14
 

14 50
 

15 53
 

15 53
 

12 43
 

\2 43
 

5 	 18
 

Existen otros ingresos provenientes de 1is huertos caseros, espe

cialmente en ventas de frutas como mus~ceas, m\lngos, jocotes, citricos
 

y piifa.
 

http:trab,.jo
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5.4.12 Cumercializaci6n
 

La comercializaci6n de los granos b~sicos y animales se efectGa
 
por lo general en la finca, ya que los intermediarios transportistas
 

compran de casa en 
casa granos b~sicos, cerdos o bovinos. Durante los
 
meses de junio, julio y agosto, se truecan granos b~sicos por mano de
 
obra. Los agricultores medianos transportan su cosecha a San Salvador;
 
otros llevan sus productos a Tejutla, donde son vendidos a tiendas del
 
municipio, ya que no existe un mercado formal.
 

Cuadro 45. Lugar de venta de los cultivos anuales.
 

Lugar N2 Observaciones
 

En la finca 15 
 39.47
 

Tejutla 14 
 36.84
 

San Salvador 6 
 15.79
 

Aguilares 
 3 7.90
 

Total 
 38 100.00
 

Fuente: Investigaci6n directa.
 

Los principales compradores de los productos agricolas son los
 
ransportistas y vecinos del luqar.
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Cuadro 46. 	 Principal comprador de productos agricolas.
 

Comprador 	 N2 Observaciones %
 

Ve~inos 12 32
 

Transportistes 10 26
 

BFA 
 9 24
 

Plaza 
 5 13
 

IRA 2 
 5
 

Total 
 38 	 100
 

Fuente: Investigaci6n directa.
 

5.4.13 Almacenamiento
 

El almacenamiento de la cosecha se realiza en graneros; principal
mente se almacena en sacos de un bajo porcentaje en trojas.
 

Cuadro 	47. Principales sistemas de almacenamiento de la producci6n de
 
naiz y maicillo en Tejutla.
 

SISTEMA 
N2 

MAIZ 

Agric. 

MAICILLO 

N2 Agric. 

Granero 33 62 21 57 
Sacos 4 8 5 14 
Tabanco 16 30 10 27 
Troja - - 1 2 

Total 	 53 100 
 37 100
 

Fuente: Investigaci6n directa.
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5.4.14 Cunsumo
 

La cantidad de granos b~sicos que los agricultores quardan para
 
su consumo varla de acuerdo al 
tanai~o y edad de la familia. Se ha es
timado que para alimentar un 
grupo familiar se necesitan al aho 1 090
 
kg de maiz, 90 kg de frijol, 90 kg de arroz. Tainbi6n necesitan 909 kg
 
de maicillo y 90 kg de malz para alimentar 2 cerdos y mantener un 
pro
medio de 10 ayes.
 

5.4.15 Cr~dito
 

El 48 % de los pequefios y medianos agricultores utiliza cr~dito.
 

Cuadro 48. 
 Peque~os y medianos agricultores con cr6dito.
 

Trabajan con cr6dito 
 N2 Agricultores
 

ST 27 48.0
 

No 
 29 52.0
 

Total 
 56 100.0
 

Fuente: Informaci6n directa.
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El 41 % de quienes trabajan con cr6dito lo hace por medio de gru

pos solidarios; el resto lo hace en forma individual.
 

Cuadro 49. Pertenencia a grupos solidarios.
 

Concepto N2 Agricultores %
 

Si 11 41
 

No 16 59
 

Total 27 100
 

Fuente : Inforinaci6n directa.
 

El 82 ,de los agricultores que trabajan con cr~dito lo obtiene
 

del BFA; el resto, lo )btiene de personas particulares u otras insti

tuciones crediticias.
 

Cuadro 50 . Fuente de cr~dito. 

Fuente N2 Agricultores
 

BFA 22 82.0
 

Persona particular 4 15.0
 

Caja de cr~dito 1 
 3.0
 

Total 27 100.0
 

Fuente : Informaci6n dir, cta.
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Por lo general el cr~dito es otorgado en insumos, para evitar que
 
se utilice el dinero en otras actividades diferentes a los Fines con
 
que fue otDrgado. El destino principal del cr6dito es para la siembra
 
de malz (s6lo o asociado). Cuando es asociado y cuando el agricultor
 
lo solicite, es otorgado en fertilizante para ser utilizado en maici
llo.
 

Los agricultores que no hacen uso del 
cr6dito responden a las si
guientes causas: por temor (34 %); tener garantla (28 %);
no 
 no le gus
ta endeudarse (17 %); no necesita (14 %); 
y no sabe c6mo hacerlo (7%).
 

5.4.16 Necesidades de mano de obra en la finca
 

Un 75 % de los pequeios y medianos agricultores tienen necesidad
 
de contratar maro de obra en su finca.
 

Las 6pocas en que se contrata mano de obra comprenden los meses
 
de mayo, junio, julio, agosto, noviembre y enero; estas fechas corres
ponden a la 6poca en que se realizan labores de siembra, limpias y cose
 
chas de los cultivos sembrados. Un 25 % de agricultores utilizan s6lo
 
mano de obra familiar en la finca.
 

La mano de obra es escasa en las 6pocas de mayor actividad agrico
la como siembras, limpias y cosechas. 
 Cuando los agricultores no poseen
 
disponibilidad econ6mica para contratar mano de obra, intercambian tra
bajo con los vecinos (sistema mano vuelta); un 33 X de los agricultores
 
utiliza esa modalidad.
 

5.4.17 Costos de Producci6n
 

a. Costos de producci6n del sistema maiz +
 

sorgo sembrado de macana
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Cuadro 51. Costos de producci6n del -. ,.emna mnalz + sorgo, sembrados 
con arado y chuzo o espeque. 

Chuzo o espeque Arado
 

Mario de obra 840.oo 584.00 

I n sumos 541.61 455.66 

Preparaci6n de tierras 120.00 

Costos de producci6n 1 381.61 1 159.66 

Ingreso bruto 1 894.06 2 000.21 

Ingreso reto 512.45 840.55 

Fti ene: Investigaci6n directa.
 

[m el sistema maiz sortgo seinbrado de nacana existe mayor utili
zaci6n de mano de obra con respecto al semibrado de aradura.. La dismi
nuci6n de los costos est5 influida pot la disminucifn del uso de mano 

de obra para las limj'as (Cuaciro 52). 
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Cuadro 52. 	 Costos r producci6n /ha del sist~ma m;al + sorgo seibra
do d icana (Tejutla). Mano de obra.
 

Rendimiento 	 = inafz 3 118.87 kg. Rendimiento = sorgo 640. 67 kg 

Mes Actividades N2 jornales Vaior/jornal Costo mano Ob. 

Marzo 	 chapoda 6 
 8.00 48.00
 

abril 	 quema 1 8.008.00 


abril s i enbra 
 6 8.00 48.00
 

mayo herbicidas 
 6 8.00 48.00
 

mayo 12 fertilizaci6n 
 5 8.00 40.00
 

mayo desmatochado 
 10 8.00 80.00 

junio 	 22 fertilizaci6n 2 8.00 16.00
 

junio aplicaci6n herbicidas 6 
 8.00 48.00
 

julio siembra sorgo 7 8.00 56.0)
 

agosto 	 (oblai maz 10 8.00 80.00 

setieemhr e 	 limpid sorgo 22 8.00 176.00 

novimibre tapizca mafz 8 8.00 64.00 

diciembre cosecha sorgo 16 8.00 128.00 

Totales 
 105 
 4 840.00
 

Fuente : Jnfonaci6n directa. 

Los costos de producci6n e ingresos, desglosados por actividad,
 
se registran en el Cuadro 53.
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Cuadro 53. Costos de producci6n e ingresos/ha del sistema mafz + sor
go semnbrado de micana (Tejutla).
 

Insumo Tipo Cantidad/ha Precio/unidad Costo
 

Semilla MaTz H-5 16.25 kg 
 9 1.98 kg 4 32.18
 

sorgo criollo 
 I 
leche 10.00 0.396 kg 
 3.96
 

Fertili."nte f6rmula 253.76 0.865 kg 223.69
 

sulfato 258.76 
 0.60 kg 155.25
 

Pesticidas Volaton 19.44 1.39 kg 27.02
 

Herbicidas Gramoxone 2.14 litro 33.17
15.5 litro 


-IGramoxone 2.14 
 15.5 litro 33.17
 
Gramoxone 
 2.14 " 15.5 litro1 33.17
 

Total 
 4 541.61
 

Ingreso bruto/ha
 

1
Maiz: 3 118.87 kg a Z 0.528 k§ = 1 646.76 
-1 

Sorgo: 640.67 kg a 0.386 kg = 247.30 

Total 1 894.06
 

Costos de producci6n:
 

Insumos: 4 541.61
 

Mano de oLra: 840.00
 

Total . 1 381.61
 
Ingreso neto/ha ................. .
 512.45
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b. 	Costos de producci6n del sistalia mafz +
 

sorgo sembrados en aradura
 

Cuadro 54. 	 Costos de producci6n/ha del sistemia maTz + sorgo senbrado 
en aradura (Tej'itla). Mano de obra. 

1
Rendimiento 	maTz = 3 249 kg hW
= 	 714 kg ha-1Rendimiento 	sorgo 


Mes Acitividad Jornales Valor/jornales Costo

Mano 	obra
 

marzo chapoda 	 14 
 8 4 112
 

abril quema 	 1.5 8 12 

mayo siembra malz 3 8 24 

mayo 12 fert. malz 1.5 8 12 

junio cultivo naTz 2 
 8 16 

junio .plicaci6n herb. 3 8 24
 

junio aporco 2 
 8 8
 

jui'i siembra maicillo 1.5 	 8 
 12
 

julio 22 fert. de malz 
 1.5 8 
 12 

agosto dobla y limpia 20 8 160 

noviembre tapizca mafz 8 8 64 

diciembre cosecha maicillo 16 
 8 128
 

Totales 
 73 


Fuente: Infomaci6n directa. 

584 



Cuadro 55. 	Costos de producci6n e ingresosAia del sistema malz + sor
go sembrado en aradura.
 

Insumo Tipo Cantidad/ha Precio/unidad Costo
 

Semila maiz: H-5 16.25 kg 4 1.98 kg- 32.18 

sorgo: criollo -1 
leche 10.00 kg 0.396 Kg 3.96 

Fertilizante sulfato amnonio 260 kg 0.60 k-g 156.00 

f6rmula 260 kg 0.8645 k-g 224.77 

Herbicidas Gramoxone - I2.5 litros 	 15.5 litros 38.75
 

Total 
 455.66
 

Costos de prepdroci6n de tierras:
 

Arado 40
 

cruzado 20 

surcado 20
 

cultivo 20
 

aporco 20
 

Sub-total 120
 

Ingreso bruto/ha:
 

Maiz: 3 249 kg hala 0.528 kg = 1 715.47 
-1 -1 

Sorgo: 714 kg ha a 0.396 kg = 282.74 

Total 4 2 000.21
 

(Continua)
 

http:litros38.75
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Cont. Cuadro 55. 

Costos de producci6n: 

Insumos ......................... 4 455.00 

mano de obra ................... 584.00 
Preparaci6n de tierras .......... 120.00 

Total 4 1 159.66 

Ingreso neto/ha ................. 840.55 

Fuente: Informaci6n directa. 
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6. CONCLUSIONES
 

6.1 Aspectos fisicos
 

Los factores fisicos que mas limitan la capacidad productiva de
 

los suelos son: topografia, profundidad efectiva y pedregocidad. La
 

liuvia puede considerarse limitante en los meses de julio y agosto, con
 

caniculas hasta de 14 dias.
 

La topografTa del terreno permite que el agua de las precipitacio

,es se pierda por escorrentia; no existen por lo general obras de con

servaci6n de suelos que ayuden a mejorar la capacidad de infiltraci6n
 

y retenci6n de agua y que eviten la pbrdida de suelo por erosi6n.
 

En cuanto a la fertilidad de los suelos, 6stos son bajos en nitr6

geno, bajos en f6sforo y altos en potasio con pH Acido y de textura
 

franco a franco arcillo arenoso. Se encontr6 que enal(qunas Areas exis

ten problenas de fijaci6n de f6sforo.
 

6.2 Aspectos aqrobio6 icos
 

Los cultivos principales, tanto por Area cultivada como por el n6
mero de agricultores que los simnbran, son maiz y maicillo; el sistema
 

principal es maiz-naicillo.
 

Los cultivos, tanto intercalados como solos, son sembrados en su 

mayoria con macana. En esto influye la topografia del terreno, que no 

permite el uso de arado, o porque el tanafio de ]a parcela es tan peque
floque no e considera ,lecesario el uso de arado para preparar el suelo.
 

Las Areas de cultivo son pequefias: un 57 ' de los cultivos de 

maiz, maicillo y arroz y el 100 del frijol, se sie,bran en Areas que 

oscilan de 0.5 a 1.5 mz. 

RNO _n 



102
 

En el sistema malz-maicillo, cuando la modalidad de siemb-a es 
de
 
aradura, el 100 % del maicillo es sonbrado al voleo; cuando el sistema
 
de sienbra de maTz es de macana, el 50 del maicillo se sionbra tam
bin de macana y el 50 ' al voleo. Si se analizan las dos modalidades
 
de siembra con respecto a los rendimientos, se comprueba que el mafz 
de aradura produce ms que el maiz de macana seibrando ]a lisma varie
dad. Esta diferencia es inos acentuada para aquellos agricultores que 
siembran maTz criollo o variedad mejorada de segunda. Se observa la
 
mi sma variaci6n on z asociado como
tanto ma en monocultivo. 

En maiz el uso de variledades mejoradas es alto, segtiri la capaci
dad potencial de producci6n de las variedades mejoradas, que supera 
los 60 qq !11(3 900 kg , en ]a zona sdlo se esti produciendo entre 
un 70 y 80 de 1a producc i6n esperada. 

En sorgo, el uSo (Ievariedades mejoradas es r1uo. Un 100 ,.culti
va su variedad local "criollo de leche", debido a que tienen ahos de 

cultivarlo y no tienen iroblonas de venta. 

Adems de los CULilvos mo mCionados, en al unas areas Si enbran fri
jol ; sus rendimientos promedios so i de 57. ha; las variedadeskg uti
lizadas para so eU 1l va criollas.la siembra en ieuades 

Las cantidades de ut ii izadas (n COwliO maiciscm ill a turIto ma i.: en 
1lo se consideran adecuadas, lo Mismo quo las oreti I izaciones; los dis
tanciamientos tambien son los rocoileUTdddos . L g ru I , Cl MldlljO dde. 

a estos cultivos, especialmente al ma iz, no s rio ; ad.cuado, 
ten di ferencias en rendimioeto )o" mOddl idd do c161a', ydIquo go 1nes 
sienibran de aradu-a obt i lenmayores reninii ntos qu los do ma CL . 

En cuanto a] almacenamiento, es en yeneral aceptable, ya qIie wi al

to porcentaje hace utilizaci6n de graiieros y aplica phostoxin pard el 

tratamiento de la seilla. 
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Hay tendencias a incrcmentar frutales, pero en la actualidad exis
ten s6lo a nivel de huerto casero.
 

Las plagas del suelo son de mayor importancia que las plagas del 
follaje, a excepci6n del cultivo de frijol. El riayor probleina de esta 
Srea es que los agricultores que combaten plagas lo hucen en forma ina-
K1cuada; en vez de controlar las plagas lo inironue hacen es incremen
tar 	sus costos de producci6n.
 

Complew'entando el sistema de finca, se encuentran los aspectos pe
cuarios. Las especies encontradas son: bovinos, aves y cerdos, sien
do sus aspectos mis reevantes los siguientes: 

a. 	Situaci6n encoritrada 

1. 	La nayorTa de los agricultores poseen ganado bovino y crian espe
cies como cerdos y ayes (63 , y 75 ., respectivamente).
 

2. 	La mayoria de los d(jricu 1tores que poseen ganado bovino tienen de 
I a 	10 cabezas (64 ). 

3. 	$61o 50 de los agricultores crian ayes y la mnayoria (64 ') poseen 
de I a 10 ayes. 

4. La mayoria de los agricultores crian cerdos (66 .) predominando 
(46 ') los que crfan de I a 2 cerdos. 

5. La mayor parte de las tierras (61 ) estcn destinadas para potre
ros. 

6. 	La rnayoria de los agricultores 
con 	bovinos (77 ") poseen potreros,
 

propios en mayor po-centaje (70 %). 
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7. 	La crianza de las especies pecuarias no es comercial, s6lo a es

cala familiar como factor secundario de subs',stencia.
 

8. 	 La raza predominante de las especies pecuarias es encaste y crio

llo en ganado bovino, y razas criollas en ayes y cerdos. Razas 

de madurpz lenta y bajas producciones. 

9. 	 El mnanejo que el agricultor da a las especies pecuarias es tradi

cional; se crfan libremente, sin ningin cuidado especial, care

ciendo de instalaciones y equipo y de ningin tipo de registro de
 

producci 6n.
 

10. 	 Los niveles de producci6f son bajos: 1 a 3 botellas (le loche/va

ca por dfa en el verano y de 3 a 5 botellas de leche/vaca/dIa en 

el invierno, para vacas baijas y a1tas productoras, respectivame

te; cerdos de 120 a 130 libras de peso a los 8-10 m'ses de cdad; 
y producci 6n estaci onal de hu evos: solo en (] verano. 0(s ci 1an 

las producciones de 15-13 huevos/aves/postura; pos LuW'aS cad 2 rio

ses. 

11. 	 El prop6sito principal de ia crianza de ganado bovino es producir 

leche y carne para ]a venta y ser utilizado como fuerza de trac

ci6n animal l)ara labores agricolas; producir carne y huevos para 
consumo familiar con la c;riarna ue av'?s; y [)roducciCrn de came pd

ra la venta, coil la crianza de c-rrdos. 

12. 	 La alimentaci6n que (,l ajricultur (da a sus an inales se basa prin

cipalmente en ingrediertes que 61 mismo produce: rmaicillo y mraiz 

(grano) para ]us aes y cerdos; forrajes toscos como tuza, elotes, 

residuos de cultivos de sorgo y maiz, zacate, Jaragu , grama comrin 

(pasto natural) para el ganado. 

13. 	 La mayoria de los agricultores con bovinos (b? ) no practican pre 

venci6ii o control de enfermedades. [l 100 . no previene o contro
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la enfermedades en 
las especies menores. El 200 % no realiza des
parasitaciones. 

b. Problemas
 

De manejo:
 

1. 	 El nivel de tecnificaci6n es bajo
 

2. 	 La asistencia t~cnica pecuaria para el 
pequefo y mediano agricul
tor es baja. Si la reciben es espor~dica.
 

3. 	 Generalmente el agricultor desconoce pr~cticas de ianejo elementa
les que le pennitan mejorar las producciones de carne, leche y hue

vos.
 

4. 	 El pequeho y mediano agricultor carece de los recursc, 
econ6micos
 
para poder hacer inversiones en instalaciones y equipo, compra de
 
animales mejorados, medicinas, etc.
 

De alimentaci6n:
 

5. 	 La disponibilidad de alimentos es abundante en el invierno y esca
sa y de baja calidad durante el verano, para el ganado bovino; pa
ra los cerdos y aves, es abundante despu6s de las cosechas de maTz
 
y sorgo; pero escasa a medida que se agotan las reservas destina
das para el consumo Familiar. La calidad es reqular. 

6. 	 El 
agricultor desconoce la forma de utilizar los ingredientes de
 
que dispone en raciones balanceadas que mejoren la calidad del 
ali
mento 	 que ofrece a sus aninales. 

7. 	 Los recursos econ6micos del 
pequefio y nediano agricultor no le 
pprmiten obtener aquellos ingredientes de los que no dispone. 
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8. 	 El agricultor de escasos recursos econ61nicos recibe reducida asis
tencia t6cnica sobre aspectos pecuLrios. Tanbi6n el alcance de la 
infonnaci6n existenite sobre sistenas de alimentaci6n es liimitado. 

De sanidad:
 

9. 	 El agricultor desconoce las t6cnicas bisicas y carece de instrumen
tal y de las medicinas para solucionar loo probleias de salud de 

sus animales. 

10. 	 El agricultor no recibe dsistencia t6cnica apropiad que lo orien
le a 1a soluci6n de los probiemas con sus anileals. 

11. 	 Los recursos econ6micos del pequeno y mediano agricultor no le per
iiten obtener medicinas, vacunas e insLrumental relativaiiente cos

toso.
 

De cr6dito:
 

12. 	 La crianza de ias especies pecuarias para el pequeiFo y mediano agri
cultor es exclusivamente a nivel familiar, io que no le pennite ca

lificar como sujeto de cr~dito pecuario. 

6,2 	 Aspectos socioecon6micos
 

El r~gimen de tenencia de 1a tierra predominante es el de propie
dad; el tamafo de la fi :a predominante oscila entre 0./ ha y 1.4 ha 
para los pequefios y 10.5 a 17.5 p-)ra los medidinos agricultores. Los 
peque~os utilizan en un 100 ,' el tamaho de so finca pra cultivos anua
les y los medianos u, 10 7 para Cultivos anuales y un 90 Ipara potre
ros. Los ingresos que perciben se dividen en ingresos de la finca. 
Los ingresos de ]a finca io cubren las necesidades del ihniJar, raz6n por 
la cual emigran de la zona temporalmente a cortar cafc6 o cafia. S61o 
comercializan parte de lacosecha y en muchos casos la familia no vende; 
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los ingresos promedio anuales netos de la zona por familia son de
 

41 200.00.
 

El tamafio promedio por familia es de 6 miembros; el n~mero de miem 
bros por familia oscila de 4 a 11 miembros.
 

Debido a los bdjos ingresos de la finca, especialmente en los pe
queFios agricultores, existe un alto uso de mano de obra familiar y s61o 
se encuentran cultivando el dreo que pueden atender. A pesar de que los
 
hijos intervienen en el proceso de producci6n, existe conciencia por
 
parte de los agricultores de que sus hijos asistan a la escuela, ya que
 
la mayor parte de la poblaci6n en edad escolar asT lo hace.
 

El sistema de finca para los agricultores que tienen hasta 2.1 ha 
es de cultivos anuales, y especies mayores y especies menores. La asis
tencia t6cnica es para quienes poceen cr6dito o tienen posibilidades eco
 
n6micas; la participaci6n de la mujer en la actividad econ6mica de la fa
 

milia es limitada.
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7. 	RECOMENDACIONES
 

7.1 	 Clima y topograffa
 

a. 	 Debido a la topograffa del terrero es recomendable pare las tie

rras con cierto grado de pendiente construir barreras vivas para
 

contrarrestar la erosi6n; el material utilizado debe de set de do

ble prop6sito; contrarrestar la erosi6n y producir alimento al agri
 

cultor. El material a utilizarse puede ser: Flor de Izote, gandul,
 

pifia 	o ca~a.
 

b. 	 En la zona se presentan perlodos de sequia o canTculas que afectan
 

a los cultivos; esto puede contrarrestarse construyendo estanques
 

hechos con materiales de la zona, para que sean econ6micos. Estos
 

estanques pueden hacerse en las partes altas seg~n pendiente.
 

7.2 	 Suelos
 

a. 	Hacer estudios del uso potencial del suelo. Recomendar cultivos
 

que se adapten a las condiciones de suelos con sus respectivas pr~c

ticas de conservaci6n, tomando en cuenta el aspecto socioecon6mico.
 

b. 	 Hacer estudios de fertilidad de suelos para encontrar niveles de fer
 

tilizaci6n, 6pocas y forma de aplicacifn adaptadas a la zona, tanto
 

en el aspecto agron6mico como en el 6ptimo econ6mico.
 

C. 	 Realizar campaas en el sentido de que los agricultores tomen mues

tras de suelo y las envien a analizar. Para esto podria organizar

se charlas y demostraciones de c6mo tomar muestras de suelo y hacer
 

ver la importancia que tiene tanto en el aspecto agron6mico como
 

en los aspectos econ6micos.
 

d. 	 Recomend.r que las instituciones crediticias se basen en los an~li

sis de swelo para la planificaci6n de cr~ditos en lo referente a
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recomendaciones de fertilizantes.
 

7.3 	 Agronomia
 

7.3.1 MaTz
 

a. 	 Sembrar asocio maTz-maicillo en vez de monocultivo.
 

b. 	Realizar estudios m~s detallados para encontrar la causa princi
pal de las disminuciones de rendimientos, enfocando principalmen
te el factor sielo. 

c. 
 Cuando se utilizan variedades mejoradas (hibridos) es necesario
 

suprimir el uso de generdciones avanzadas.
 

d. 	 Es necesario introducir el cultivo de variedades de polinizaci6n
 
libre, ya cuealgunos agricultores, pot falta de recursos, almace
nan senilla para ]a pr6xiina sienbra. 

e. 	 Evaluar el comportamiento de variedades de ciclo corto como una
 
posibili'd de escape a efecto de sequTa.
 

7.3.2 Sorgo
 

a. 	Al sembrarlo de aradura es necesario incorporar el jrano, ya que 
existen p6rdidas del grano por pjaros. 

b. 	 Cceparar variedadescriollas con variedades mejoradas en la locali
dad y con diferentes grados de tecnologla.
 

c. 
 Evaluar los sistemas de sionbra para detenninar la eficiencia de
 

la siembra de arado y macana. 
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d. Realizar' un estudio econ6mico para deterninar la rentabilidad con 
el uso de senilla criolla y densidades de publaci6n.
 

e. Comparar variedades fotoperi6dicas con variedades no fotoperi6di 
cas para las condiciones de la zona.
 

7.3.3 Frijol
 

a. 
 Evaluar las variedades criollas de la zona con las variedades me
joradas, para determinar su comportamiento en cuanto a condiciones 
del lugar.
 

b. Hacer estudios 
para mejorar algunas labores de cultivo, especial

mente en cuanto a distanciamientos. 

7.3.4 Uso de herbicidas
 

a. Determinar la efectividad del uso de hrbicidas en 
la zona.
 

7.3.5 Frutales
 

a. Elaborar alternativas de cultivo con frutales adaptados 
a la zona,
 
especialmente con agricultores que poseen Areas mayores de 3 nz.
 

7.4 Aspectos pecuarias
 

a. Capacitar a los propietarios de especies pecuarias en el manejo de 
ese ganado; construcci6n de instalaciones y equipo sencilio econ6

mico y de fAcil obtenci6n. 

b. Introducir la utilizaci6n de m6todos de utilizaci6n de 
recursos fo
rrajeros existentes que se puedan utilizar en ]a 6poca seca, que es
 
la crTtic- para el ganado (henificaci6n y ensilaje).
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c. Introducir variedades forrajeras que se adapten a la zona. 

d. Investigar raciones econ6micas 

en la zona. 

con base en productos existentes 

e. Efectuar campahas de vacunaci6n y desparasitaci6n contra enferme

dades existentes de la zona. 

f. Adiestrar a i1deres (j6venes y agricultores) sobre rnmtodos de va

cunaci6n y control de enfermedades. 

g. Mejorar asistencia t~cnica. 

h. Implementar modelos de producci6r agropecuarios rentables al agri

cultor y que puedan ser financiados pot instituciones crediticias. 

i. Introducir especies mejoradas, especialmente en especies menores. 

7.5 Aspectos socio-econ6micos 

a. Debido a que el tamario de finca promedio de la zora es de 1.4 ha y 

los ingresos proinedios en este estrato son de 4 1 200, es necesa

rio que todas las miejoras que se sugieren tengan como base estos 

dos factores limitantes. 

b. Seg~n los costos de producci6n e ingreso neto de los sistwas prin

cipales, a los agricultores de la zona les es m~s rentable sei, rar 
el maiz intercalado con maicillo que malz solo, ya sea en las moda

lidades de aradura o macana. Es necesario seguir evaluando estos 

sistemas econ6mica y agron6micamente. 

c. Es factible incentivar y organizar a los agricultores en grupos co

operativos, ya que nanifiestan tendencia a organizarse. De este 

modo se estarTa beneficiendo a la mayoria de peque os agricultores 
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y no individualmente, ya que su desarroi1o cs problem~tico. 

d. Es necesario incrementar la participaci6n de los j6venes en los 
Clubes 4-C, ya que de este modo se concientizarg a los futuros 

agricultores. 

e. La incorporaci6n de la mujer en la actividad econ6mica de la fa
milia es importante; por lo tanto, es necesario que por medio del 
Prograna de Clubes de Ihnas de Casa se adiestren en la elaboraci6n 
de artesanias, o productos comestibles que generan ingresos al ho
gar. 

f. Las enferiiedades que padecen 
gen carencial, por lo que se 

nutricional. 

los habitantes del lugar son de ori
recomienda organizar planes de tipo 

g. Se observa que el tamafo promedio de la familia es de 6 Iniembros, 
oscilando de 4 a 11 miembros/familia, pot lo que se sugiere Ilevar 
a cabo programas de planificaci6n familiar. 
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Cantones 

S ANCO. I - Concepcin 

2'2- Rio Grande de Alvarado 

*1 3- Corrizal 
4- El Cerroh 

05- Aposentos 

6- El Solitre 

7- El Tm'nsito 
rLTI02 SAN Estanzuelas' 8-
7 /RAF.AEL 9- Izotal 
6 	 . 10- Los Martinez 

II- Quitasol 

12- Aguaje Escondido 

EL PARAISO 13- Aldehita 

14- Rio Grande de Cordozo 
115- Son Jose' 

12 

Anexo 2. 	 Cantones del municipio de Tejutla, departamento de Chala
tenango. 
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SAN FCO. 
MORAZAN 

RIOS 

SAN I Soyate
"' / ' 	 RAFAEL 

2 Aposentom 

3 Grande de Tilopo 

4 Los Chorchos 

Anexo 3. 	 Rios rnds importontes del municipio do Tejutla, deportamento do 
Cholatenango. 
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SAN FCO. 
MORAZAN 

SAN 

flTT1A1
[ j 

Material veladnico no closifi
codo. Formoclones de lahors 
con Intercalaclones do tobas 
y corrientes do lava. 

RA Ll oc no 

AI1O 

Material volcanico no lo dfi
oodo. Fornnciones do lahars 
con intemloclonus do tobatipo stllar y do lavas. Est= 
tobam presenton carcter rio-
I1tico. 

Reci onte 

r 

Aluvlon= Grvo, arena y 
arcilla on las cuenaow do los 

\ o grai esculu on los 
planicies costerms. 

Anoxo 4. Geologl'o del municipio de Tejutla. 
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SAN FCO. 
MORAZAN 

Simbologto Zona de vida Descripeld 
Bosq u ji-ndo sub

bh- S trnpicoi.tumsicidn a 
sub-hwvmedo (conl bia
tffnpem~ums ytemptE

n_ raturos del aire,mt21o
oriuales e-24 0C). 

L ~~bh-T sqeimd pi 
Iv cal (con blotempern

turn >240C). 

bh-T A Basque hdmnedo tpi-
EL FAAISOcal, transciaoi a sub

troplcal(can biotem
peroturas e-240C), 

Anoxo 5. Zonas de vida del rnurcipio de Tejutla, departamento do Chalatenango. 
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SAN FCO. 
MORAZAN 

0 0 Simogoa Descripcidn del AECH 

0 0 0 0 par condiclones ftisbgm'0Seco , 0\ 	00 1 

000 	 Oo Ln Seco por condiciones eddfime 

0 SAN RAFAEL (Litosoles y/o Grwumsoles).u 0 0 

4- EL PARAISO 

Artexo 6. 	 Areas climoeddficas homoge'neas(AECH) identificadas en el muni
cipio de Tejutla, departamento de Chalaten,'ngo. 
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SAN FCO. 
MORtiZAN 

Slmbologlo 

Ando (Latos-Aes arcillo ro
jizos y Litosoles) ondulado 

SAN -a muy montafoso 
AFLL Grumosol, Lilosol y Ando 

(Latosoles arcillo mjizos) 

ARAISO L Aluviol y Regosol. 

Anexo 7. Suelos agr(colas de Tejutla. 
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SAN FCO. 
MORAZAN 

SImbolo 	 Close de suelo 

RFEL 	 lv 

- EL PARAISO T9 
. . . .VII 

Descripcin
 
(Ver onexo 8-o)
 

Anexo 8. 	Capacidad de uso do los suelos del municipio de Tejutla, depar
tamento de Chalatenango. 
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ANEXO 8-a 	 Capacidad de uso de los suelos del municipio de Tejutla,

departamento de Chalatenango.
 

CLASE DE SUELO 
 DESCRIPCION
 

IV 
 Condiciones de 	topografla y suelo, 
su utilizaci6n
 
mecdnica restringida lo mismo que cultivos 
cose
chables a corto plazo. Ws adecuados para agricul
tura sani-intensiva y ganaderia. 

V 	 CaracterTsticas ed ficas y de posici6n desfavora
bles. Principal limitante es el exceso de agua 
sobre o bajo la superficie por presencia de capas 
iflpermeables. Aptas para pastoreo saiii-intensivo, 
plantaci6n de cultivos permarnentes adaptables a la 
condici6v locai, hay restricci6n en elecci6n de 

cultivos.
 

VI 	 Tierras de relieve irregular con pendientes meno
res del 50 con o sin pedregosidad superficial,
 

fuerte sLIceptibilidad a la erosi6n. 
 Condiciones
 
de clima, topograffa y suela hacen inaccesible la
 
explotaci6n de cultivos limpias anuales o bianua
les, donde 	]a limitaci6n 6nica es la pendiente; 
es
 
factible su siembra acomparado de obras de conser

vaci6n.
 

Son aptas para cultivos permanentes in'luyendo pas

tos y bosques.
 

VII 
 Tierras con caracteristicas criticas de suelo, to
pocrafTa o masas de agua continuas, pero adn aptos 
para forestales; maderables en ciertos casos con
 
limitaciones y s6lo durante la estaci6n 
lluviosa
 

son aptos para el pastoreo extensivo.
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CLASE DE SUELO DESCRIPCION 

VIII Tierras con condiciones topogr~ficas y de suelo 

(internos y externos) extremadamente l imitantes. 
Su uso debe orientarse a la conservaci6n, protec
ci6n e increiientc de la flora y fauna silvestre. 

No apto a actividad agrosilvocultural. 
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SAN FCO. 
MORAZAN 

P3-4 

Simbolog(a 

BL82: Coio de ozucor 

B84: Cereoles y hortalizoo 

EL PARAISO ~ 1P2: Pastos naturales 
P3: Pastos con motorroles 

P2-3 P4: Matorrol 

Anexo 9. 	 Uso actual de los suelos del municipio de "sejutla, departamento 
de Chalatenango. 
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TIERR" DIELA.I A L- PASTOs ,,mADos 

CULTIVO PFJWANDM a MOINTESYb 

PASTOD NATURALES ~ OTRA3 TIERRA$ 

3o 

Figura I. Aprovechamiento de Ia tierru en el rmnicipio 
de Tejutla 1971. 

Fuente: Ter-er Ceon Noclonal Agropecuorio 1971. 
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30. 

E3tAIZHMDOSOLDEl TRG SOLO WILD S CUMO TEuIRAL 

Im- . 

b-MAIZ WAIONALSOW El mmmILL SOLO TIEIA Ek OCSCAMSO 

FRIJO4. SOLO 0 CULTIYO ASOCI&DO 

ARROZ SOLD LLJCULTIVO INOUSMIIAL 

10.. 

Figur 2. 

Fuende: 

Aprovechomiento de la tierra de labmnza 

cipio do Tejutla, 1971. 

Tercer Censo Nacionol Agropecuario. 

en el nvini
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% T LD'J NOVILLAS 
40. 

BUEYESuvCAS HOARAS 

NOVILL03 VACAS EN ie30 

20

10 

Figura 3. Porcentaje por categoria do ganado vacuno de 
dos o ma's afios de edad en el municipio do To
jutla, 1971. 

Fuente : Tercer Censo Nacional Agropecuario, 1971. 
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Kg/ho 	 MAIZ CONARADO 

soo VAiZ CONMACANA 

E3SORGO CON ARADO 

2000 .JTj 	 M3 SROCNMCN 

1500 

1000 

500. 

Figura 4. 	 Rendimiento promedlo del sistema maz + sorgo 
por modaldod de siembm. 

Fuente * 	 lnvestigacio'n directa. 
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10 

1-5 CABEZAS 

B 6-10 CABEZAS 

toE 
11-20 CABDEZAS 

21 A MAS CAB[ZAS 

I0 

4. 

z 

2 

Figura 5. Tamafio del hato de pequerks y medianos 
agricultores de Tejutla. 

Fuente : Investigacidn directa. 
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30. 
 DE 7- 14AROS 

DE 15- 3o AWOS 

DE30- 60AMOS7xII 

MAS DE 60 ANOS 

0. 

Figum 6. Cornposiclo'n por edades de la poblcei'n de 
Tejutla. 

Fueryte Investigacion directa. 
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DE Ica So 

DbE 4060 

0 PLAN BASICO 

Z BACHILLERATO 

40.
 
[ OTROS
 

30. 

0 

Io
 
0 

Figura 7. 	 Grado do escolaridad do la poblacion do 
Tejutla. 

Fue ,,e: 	 Investigacidn directa. 
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St 
CAN~A 

L~LSALITM Tjc 

CANTO 
LASF'fRAS 

0C12 

e L CAIIAO 

CA. 
nMACAC 

Sid E 

CIhI 

Figura e. Closes do tierra del municipio do Tejutlo. 


