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RESUMEN.

Uno de los factores que ha in flu ido en el de terio ro  am bienta l es el con flic to  

bélico que se experimentó en el país, provocando la m igración de la población y de 

esa form a se generó gran cantidad de asentam ientos hum anos; uno de e llos 

es la Comunidad Bolívar, ubicada en el cantón las Tunas, m unic ip io  de A gu ila res, 

departam ento de San Salvador. Esta Com unidad está conform ada por 52 fam ilias 

y cada una de e llas es propietaria  de una parcela que en la m ayoría de los casos 

presentan baja productividad.

Debido a esta problem ática que afecta a d ichos hab itan tes se desarro lló  la 

presente investigación, la cual consistió en la caracterización de las condic iones 

biofísicas de las fincas y socioeconóm icas de los agricultores de toda la com unidad, 

para posteriorm ente hacer un ordenam iento de los recursos d isponib les en tres de 

estas.

La investigación se realizó en tres fases: la prim era fué la prelim inar; que 

consistió en recolectar inform ación b ib liográfica , conocer el área de estud io  y 

reuniones con los agricu ltores e instituciones que trabajan en la com unidad; la 

segunda fué la fase de campo, en la que se llevó a cabo la caracterización de fincas 

y agricultores de la com unidad Bolívar; la tercera fase consistió en la selección de 

tres fincas representativas y en la e laboración de propuestas técn icas para el
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ordenam iento del uso de la tierra .

Los resultados refle jan que la mayoría de las tie rras  pertenecen a las 

clases V il ES y IV ES, lo que indica que presentan problem as de pendiente, 

profundidad efectiva, pedregosidad y fertilidad, entre otros, lo cual repercu te  en 

una baja productiv idad de estas.

Por otra parte los cu ltivos que más predom inan son: maíz, m aicillo, arroz,

ajonjolí, frijo l y caña de azúcar, los cua les se manejan en fo rm a trad ic iona l sin la 

¡mplementación de prácticas conservacion istas.- Para p roponer un mejor m anejo 

y aprovecham iento del recurso suelo y de las fincas en general, se se leccionaron 

los agricultores : Efraín Martínez, Julián Góm ez y O sw aldo A lvarado qu ienes 

m ostraron mucho interés durante la fase de caracterización y adem ás que sus 

fincas representan en gran porcentaje las condic iones actua les de las tie rras de 

la comunidad.

A lgunas de las a lte rna tivas sugeridas para las fincas de los agricu ltores 

Efraín M artínez y Julián Góm ez fueron las siguientes: cercas vivas, barreras 

vivas, barreras muertas, acequias de ladera y m anejo de barbecho; m ientras que 

para la finca del agricu ltor Oswaldo A lvarado se propuso la inclusión de: cercas 

vivas,acequias de ladera, manejo de barbecho, p lan tación fo resta l y d iv is ión de

potreros.
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1. INTRODUCCION

El desarro llo sustentable de un país está basado en gran medida, en el uso y 

manejo adecuado de sus recursos naturales: agua, suelo, bosque y b iod ivers idad 

en general, com plem entado con un equilibrio de los factores socioeconóm icos a 

través de la trilogía, b ienestar-población-recursos.

Durante las últimas dos décadas, se presentaron cam bios s ign ifica tivos en 

la distribución y m igración de la población en gran parte del territorio nacional 

orig inándose una serie de asentam ientos como el denom inado "C om unidad 

Bolívar", el cual está conform ado por 52 fam ilias provenientes de d ife ren tes 

lugares del país, quienes a pesar de ser dueños de sus parcelas, la m ayoría de 

éstas presentan problem as de baja productiv idad debido a sus condic iones 

biofísicas y a un manejo no apropiado.

Para e laborar las alternativas de solución a la problem ática de dichos 

agricultores se realizó una caracterización general de la com unidad en la cual se 

incluyeron a la m ayoría de ellos y sus fincas, analizando principalm ente las 

condiciones biofísicas de las parcelas, el manejo de éstas y las condic iones 

socioeconóm icas de los agricultores.

Al final se seleccionaron tres agricultores, a los cuales se les hizo una 

caracterización mas deta llada de sus fincas, para posteriorm ente sugerir a lgunas 

alternativas encam inadas a lograr un ordenam iento de estas.



2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Planificación del uso de la tierra

2.1.1 Concepto.

Es un proceso que im plica la tom a de dec is iones de tipo  político, socia l, 

económ ico, jurídico, tecnológ ico y am biental, para se leccionar la mejor a lte rna tiva  en 

lo que se refiere a planes, program as, metas y ob je tivos estra tég icos que logren el 

desarro llo de los pueblos de manera sostenible en un tiem po determ inado (Castañeda, 

1995)

2.1.2 Importancia.

La p lan ificación del uso de la tierra es un proceso ordenado e inte ligente, para 

hacer la u tilización más adecuada del recurso tierra en el futuro, lo que im plica d irig ir 

el mejor uso basado en la valoración de necesidades presentes y futuras, habilidad de 

la tie rra  para sup lirla  y reso lver conflic tos de com petencia entre necesidades 

ind iv iduales y co lectivas bajo un enfoque de efic iencia, equidad y sostenib ilidad.

( Faustino citado por Castañeda, 1995)

2.1.3. Niveles de planificación.

Faustino c itado por Castañeda (1995), m enciona que la p lan ificación puede 

re a liz a rs e  a n iv e l g lo b a l, a  n ive l d e  s is te m a s  d e  p ro d u c c ió n  y  a  n iv e l d e  fin c a s .

La p lan ificación global es a nivel nacional, donde el ob je tivo  básico es el
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ordenam iento te rrito ria l com patib ilizado con las zonas agroeco lóg icas.

La p lan ificación a n ivel de sistem as de producción se rea liza  en áreas donde 

hay predominancia o un comportam iento sistemático de un determ inado rubro de 

producción; el ob je tivo principal está d irig ido  a la parte productiva  en donde 

adem ás del ordenam iento, deben defin irse los rubros y el m anejo técn ico  de 

éstos.

La p lan ificación a n ivel de finca, identifica  aspectos como: tipo de ag ricu ltu ra  

(secano, bajo riego ), tipo de productor (pequeño, mediano, grande),condic iones 

socioeconóm icas de estos, uso actual de los suelos, capacidad de uso, datos 

clim ato lógicos, entre otros.

Por su parte, Cubero (1994) señala que es necesario  m ostrar al ag ricu lto r de 

form a clara y objetiva las lim itaciones, necesidades y po tencia lidades productivas de 

cada clase de tierra presentes en la finca; para esto el agricu ltor debe involucrarse en 

todo el proceso desde la recolección de información hasta la form ulación de propuestas.

2.1.4 Fases que comprende la planificación.

Según Cubero (1994), la p lan ificación de finca im plica las s igu ientes fases:

a) Diagnóstico técnico-económico.

Aquí se recolecta inform ación del agricultor, sistem as de producción, costos, 

re n d im ie n to s , lim ita n te s , inquietudes y proyecciones económ icas y técn icas del
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b) Mapa de situación actual.

El instrum ento técn ico es el mapa base de la finca  que será ob je to  de 

plan ificación; este puede ser una cop ia de mapa catastra l, levan tam iento  topog rá fico  

o en últim a instancia un croquis. La escala utilizada para fincas  pequeñas es de 

1:1,000 6 1:2,000.

Dicho mapa debe contener la inform ación básica representada por s im bo log ía  

de mapas:

Recurso agua: se señalan cursos de aguas permanentes y tem porales, drenajes

naturales, nacim ientos, etc.

Recurso tierra: se demarcan pendientes predominantes, un idad de capacidad de

uso (previa determ inación).

Recurso biomasa: se describe el uso actual y zonas de protección.

Infraestructura física: se ubican ca lles internas, construcciones, tuberías, entre

otros.

c) Mapa de planificación (propuestas técnicas).

Este es producto del aná lis is  de la inform ación reco lectada (física, 

socioeconóm ica y proyecciones del agricultor) y el procedim iento para su e laboración 

es el siguiente:

c.1) Uso preferible de la tierra.

Se com para el uso actual con el uso preferib le, señalado por el s istem a de

clasificación de suelos.



c.2) Selección de medidas y prácticas de manejo.

Basándose en las lim itaciones descritas en cada subclase, se hace  la 

recom endación de un con junto de prácticas conservacion istas, con el ob je tivo  de 

superar las lim itaciones señaladas por el sistem a de clas ificación .

c.3) Elaboración del mapa de conservación de finca.

Se utilizan el mapa base y el de uso preferib le de la tierra; en el m apa base se 

ubican las áreas críticas y se señalan en éstas, las prácticas conservac ion is tas 

adecuadas para cada lim itante haciendo uso de la s im bología de m apeo propuesto.

2.2 La finca como unidad de intervención en la cuenca.

Los com ponentes de esta unidad son del tipo fís ico-bio lóg ico y socioeconóm ico. 

El prim er com ponente esta integrado por las diversas activ idades productivas que se 

realizan en la unidad, ta les com o producción de cu ltivos(anuales, perennes) y 

producción animal; el segundo com ponente lo forma el agricultor, su grupo fam ilia r y el 

desem peño adm in istra tivo  de la finca. El com ponente fís ico  debe caracteriza rse  

atendiendo a la d is tribución de cantidad y ca lidad del recurso tie rra  d ispon ib le  en la 

finca  y las activ idades productivas a realizar. En cam bio, el com ponente 

socioeconóm ico debe caracterizarse desde el punto de vista em presaria l, es dec ir de 

la habilidad y capacidad del productor y su fam ilia  para m anejar la finca  (Faustino 

citado por Castañeda, 1995).
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2.3. Capacidad de uso de la tierra

Según Cubero (1994), consiste en de fin ir para una parce la  de terreno el g rado  

de intensidad de su uso, con base en la c las ificación de sus lim itan tes fís icas, pa ra  la 

producción de form a sostenible de cultivos, pastos y bosques, sin deteriorar el sue lo  en 

períodos pro longados de tiem po; adem ás la capacidad de uso perm ite hacer 

predicciones sobre el com portam iento de los suelos de acuerdo a su potencia lidad, así 

com o los tra tam ientos conservacion istas que se deben im plem entar.

2.3.1 Metodologías para la determinación de la capacidad de uso de la 

tierra en El Salvador.

En 1958, ante la necesidad de tecn ifica r la agricu ltura, el M in is te rio  de 

A gricu ltu ra  y G anadería en co laboración con la A gencia In ternaciona l para el 

Desarrollo, iniciaron el levantam iento general de suelos de la República de El Salvador. 

Este estudio lo rea lizó la D irección G enera l de Investigaciones Agronóm icas, 

actualm ente CENTA,

Se em pleó el s istem a de clas ificación de suelos Soíl Survey del D epartam ento 

de Agricu ltu ra  de los Estados Unidos (USDA), u tilizando las categorías siguientes: 

Gran Grupo, Serie, T ipo y Fase (Tablas Dubón, 1986).

Entre las metodologías utilizadas para la clasificación de tierras por su capacidad
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a) Metodología de Rico Naves

Utiliza el s istem a de c lasificación N° 210 Land C apab ility  C lass ifica tion  del 

USDA con ligeras adaptaciones a las condiciones del país. Este sistem a hace uso de 

num eración rom ana del I al VIII, s iendo I la más alta categoría  y VIII la más in fe rio r y 

se basa en el grado de lim itaciones clim áticas y topográficas, entre otras.

Adem ás de las ocho categorías el sistem a contem pla cuatro n ive les  de 

agrupación o expresión de  las clases y sus lim itaciones, depend ien tes del g rado de 

detalle, del más general al más específico (C lase - Sub-clase, un idad de capacidad  y 

unidad de mapeo). Con las m odificaciones se logró la de term inación de tie rras  aptas 

para cultivos anuales y perennes, pastos, bosques y tierras sin uso agrícola, entre otros. 

La m etodología se presenta con el nom bre de "un sistem a para eva luar la capacidad 

de uso mayor de las tie rras en El Salvador” , (R ico Naves 1974; Tab las Dubón, 1986).

b) Metodología del Dr.T.C. Sheng

Es una m etodología orientada con fines de capacidad de uso y tra tam ientos 

conservacionistas, es un sistem a de origen ta iw anés in troducido en 1975 y considera  

variables como: profundidad efectiva, pendiente, vegetación y agrupa las tierras en tres 

clases (Tablas Dubón, 1986).

c) Metodología de Tablas Dubón.

Es una versión m odificada de la m etodología em pleada por Rico Naves (1974), 

que utiliza num eración arábiga para agrupar las c lases y subclases; el m étodo es 

sencillo  lo que perm ite inventariar la capacidad de uso de las tierras de form a rápida y



confiable, se c lasifican las tie rras en dos grupos, el prim ero con pend ien tes de  0-12 

por ciento y el segundo con pendientes m ayores al 12 por ciento.

Entre las consideraciones del m étodo se tienen:

Es de orientación conservacionista, c las ificando las tie rras  por su uso más 

intenso y sus respectivas m edidas correctivas y de protección.

El sistem a no clasifica la tierra por su uso más lucrativo, ni a de term inados 

cultivos.

Perm ite la c las ificación de tie rras de acuerdo a sus cond ic iones na tu ra les  y 

actuales, una c lase superior perm ite un uso inferior, es dec ir perm ite  varias 

a lte rna tivas de uso siem pre y cuando se encuentre en su lím ite de capacidad. 

Se adapta a la reclasificación de aquellas tie rras cuyas lim itantes han sido 

corregidas técnicam ente.

Puede aplicarse a estudios generales y específicos, ya que contem pla los cuatro 

niveles o agrupaciones de uso (clase, subclase, unidad de capacidad, un idad de 

mapeo) d ichas categorías o n ive les son hom ogéneos en re lación al g rado de 

lim itantes para su uso (Tablas Dubón, 1986).

2.4 Prácticas agroconservacionistas.

Son prácticas culturales y agronómicas que tienden a dar soluciones específicas 

para el control de erosión y mejoras en la fe rtilidad de suelos a nivel de cuencas y 

fincas (Barahona 1993; Cubero, 1994).
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Las prácticas se d iv iden en dos grupos: cu ltu ra les y obras m ecánicas,

a) Culturales

Son técn icas tend ien tes a dar m ayor protección al sue lo  con tra  el im pacto  que 

causa la lluvia, al crear coberturas de m ateria les vegeta les (en pie y rastro jos), 

aum entando la capacidad de infiltración y retención de agua; dentro  de estas técn icas 

se m encionan las siguientes:

a.1) Siembra en contorno.

C onsiste en sem brar y hacer operaciones cu ltu ra les en form a transversa l a la 

pendiente del terreno, en base a un trazo de curvas a nivel, su func ión  es cons titu ir un 

obstáculo que impida el paso del agua de escorrentía para d ism inu ir su velocidad, son 

efectivas como única m edida en terrenos con pendientes m enores del 7 por c ien to  

(Suárez de Castro, 1979; Cubero, 1994)

a.2) Siembra en fajas.

Consiste en la d isposición de la finca en fajas de anchura variable, a lternando 

fa jas de cu ltivos de crecim iento rad icu lar denso con p lan tas que ofrecen poca 

protección, las fajas se establecen perpendicu la r a la pendiente, trazadas en curvas a 

nivel. (Suaréz de Castro, 1979)

a.3) Siembra de cultivos de cobertura.

Es la siembra de plantas con folla je denso, de rápido crecim iento principalm ente 

le g u m in o s a s  q u e  son establecidas después de haber cosechado el cu ltivo  principa l 

protegiéndo el suelo contra la acción directa de la erosión, rayos solares, mejorando así
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las condiciones fís icas y quím icas, al aum entar la cantidad de m ateria orgán ica . Entre 

las especies recom endados están: mani rastrero (A rachis p in to i), kudzu trop ica l 

(Pueraria phaseoloides). trébol (Trifolium sp), dolichos (Dolichos lab lab), frijo l te rc iope lo  

(S tizolobium  deerina ianum ). caupi (V igna s inens is), centrosem a (C entrosem a 

pubescens), frijo l espada (C annavalia ensiform is) (Suárez de Castro, 1979 ; Cubero, 

1994).

a.4) Barreras vivas.

Consiste en la siem bra de especies de sistem a rad icu la r denso, obedec iendo  

las curvas a nivel del terreno. Las barreras se pueden asocia r en p lan tac iones de 

cu ltivos perennes, lim pios y bosques. Como m edida única son e fectivas en te rrenos 

con pendientes no mayores del 15 por ciento; entre las especies que se pueden utilizar 

com o barreras vivas están: izote (Yuca e lephan tipes). zacate  ve tive r (V etiyeria

zizanpides), zacate de limón (Cvm bopoaon citra tus) y pasto e lefante (Pennisetum  

purpureum ).

Las barreras v ivas pueden establecerse antes o después de hacer estructu ras 

mecánicas, com o com plem entos de acequias de ladera. (Suárez de Castro, 1979: 

Barahona, 1993; C ubero 1994; Hesse y Rodríguez, 1994). 

a.s) Franjas vegetativas.

Son fa jas con cobertura vegetal perm anente, ya sea de pastos naturales, 

v e g e ta c ió n  a rbu s tiva , q u e  fu n c io n a  co m o  b a n d a s  d e  a b so rc ió n ; e l a n c h o  re c o m e n d a b le  

es de 2 m y su distanciam iento es igual a las barreras vivas. Se em plean en cultivos
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lim pios y perennes (Cubero, 1994).

b) Obras mecánicas.

Son estructuras de conservación de sue lo d iseñadas en base a p rin c ip ios  de 

ingeniería, con el objetivo de controlar la erosión, mejorando así la in filtración del agua. 

D entro de las estructuras se m encionan las siguientes:

b.1) Terrazas de banco.

Son plataform as esca lonadas en serie, cuya superfic ie  p lana es u tilizada  para 

cu ltivos agrícolas y se construyen obedeciendo las curvas a n ivel del te rreno  y 

separados por paredes casi vertica les proteg idos con vegetación.

Las plataform as tienen un desnivel lateral del c inco por ciento  hacia  el ta lud  

superio r y un desnive l long itud inal hacia el desagüe que puede ser hasta uno po r 

ciento. Las d im ensiones de las terrazas son de 3.4 - 8.7 m de ancho y una long itud  

máxima de 100 m. El ta lud de preferencia debe ser revestido con gram íneas (S uárez 

de Castro, 1979; Barahona, 1993; Cubero, 1994).

b.2) Terrazas individuales.

Es una m odificación de las terrazas de banco y consis ten  en un pequeño 

terraplén c ircu lar u ovalado que se construyen a lrededor de cada árbol, cuyo d iám etro 

varía de 0.60 - 2 m de acuerdo al grado de pendiente. Los te rrap lanes tienen una 

pendiente del 5-10 por ciento en contra de la pendiente del terreno, se usan en terrenos 

c o n  p e n d ie n te s  d e l 1 2 -5 0  p o r  c ie n to  (S u á re z  d e  C a s tro , 1 9 79 ; H e s s e  y  R o d r íg u e z
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b.3) Acequias de ladera

Son terrazas angostas de 30 cm de ancho en el fondo y 30 cm de pro fund idad. 

Se construyen en terrenos con pendientes del 12-50 por ciento, son estruc tu ras que 

dism inuyen la fuerza  de desplazam iento del agua y perm iten la in filtrac ión  pa rc ia l al 

suelo, en su construcción se considera un desnivel horizontal de l 1-10 por c ien to  hacia 

el in te rio r de la terraza, su longitud máxima es de 100 m. (S uárez de Castro, 1979; 

Hesse y R odríguez 1994)

b.4) Barreras muertas.

Esta práctica se recom ienda en terrenos que tienen gran cantidad de p iedras en 

la superficie. Las barreras se colocan en curvas a nivel, la a ltura máxima es de 0.50 m 

y 0.40 el ancho de la base, no tiene restricciones la long itud de la estructura. La 

fina lidad de estas estructuras es la de reducir la ve locidad de escurrim iento, re tención 

del sue lo y la hab ilitac ión de áreas de cu ltivos al e lim inar el excedente de p iedras en 

los terrenos. (Suárez de Castro, 1979; Barahona, 1993; Hesse y R odríguez 1994).

2.5. Sistemas Agroforestales

Los sistem as agroforesta les son form as de uso y m anejo de los recursos 

natura les en las cuales especies leñosas (árboles, arbustos, palm as) son utilizadas en 

asociación de liberada con cultivos agríco las o con an im ales en el m ism o terreno, de 

m a n e ra  s im u ltá n e a  o e n  u n a  s e c u e n c ia  te m p o ra l. U n  s is te m a  a g ro fo re s ta l t ie n e  los  

atributos de cua lqu ier sistema: Límites, com ponentes, interacciones, ingresos y
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egresos.

El lím ite define los bordes fís icos del sistema; los com ponentes son los 

e lem entos físicos, b io lóg icos y socioeconóm icos; los ingresos (energía solar, m ano de 

obra, insumos) y egresos (madera, animales, productos anim ales y forrajes). (CATIE; 

OTS, 1986)

2.5.1. Importancia de los Sistemas Agroforestales.

Desde tiem pos inmemorables los sistemas agroforesta les han ocupado un lugar 

muy importante dentro de la actividad agrícola mundial, el problem a es que no siem pre 

han sido reconocidos. Los sistem as agroforesta les pueden con tribu ir e fectivam ente  a 

estab lecer m odelos de producción estables, por las sigu ientes razones:

Condicionan favorablem ente el medio físico, al mejorar la fertilidad de los suelos 

y la e fic iencia  hídrica, d ism inuyendo el im pacto de la erosión eó lica  e hídrica 

contribuyendo así a evita r la desertificación

Permiten un mejor aprovecham iento de la diversidad biológica, importante aporte 

a la estab ilidad am biental, social, económ ica y del m edio físico. C onso lidan el 

desarro llo  sosten ib le  al d ism inuir los efectos de las oscilac iones clim áticas y 

económ icas por ser sistemas productivos más diversificados, los cuales permiten 

al productor tener mayores opciones, aum entando su seguridad y la de las 

generaciones futuras. La producción ganadera tam bién se ve favo rec ida  por 

una m ayor pro longación del período productivo de las praderas



Los árboles y arbustos pueden constitu irse en fuentes más seguras de  fo rra je  

com plem entario para el ganado, ya que junto  a otros productos (flores, madera, 

corteza, entre otros) contribuyen a dar una m ayor independencia  productiva , 

perm anencia y adopción del productor del m edio rural.

Para el caso de cultivos, la incorporación de un estrato arbóreo, m ezclado o  en 

fajas, puede con tribu ir tam bién hacia el logro de cosechas más seguras y 

eficientes.

Existe un buen aprovecham iento del espacio de los huertos caseros, con una 

apropiada com binación de cu ltivos y árboles, pueden con tribu ir notoriam ente a 

una mejor oferta alimentaria y de productos para la econom ía campesina. (FAO, 

1993).

Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados los sistemas agroforestales 

son im portantes desde el punto de vista social, económ ico y ecológico.

2.5.2. Clasificación de los Sistemas Agroforestales.

Los sistemas agroforestales se clasifican en: Secuenciales, simultáneos, cercas 

vivas y cortinas rom pevientos. Esta c las ificación se basa en el tipo  de com ponentes 

inclu idos y la asociación (espacial, tem poral) que existe entre los com ponentes,

a) Sistemas Agroforestales Secuenciales.

En estos sistemas existe una re lación cronológica entre las cosechas anuales y 

los productos arbóreos; los cultivos anuales y las p lantaciones de árboles se suceden
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en el tiempo. Esta categoría incluye form as de agricu ltura  m igra toria  con in te rvenc ión  

o m anejo de barbechos y los sistem as Taungya. (CATIE; OTS, 1986) 

a.1) Agricultura Migratoria.

La agricu ltura m igratoria es un sistem a en el cual el bosque se corta y quem a y 

la tie rra  se cu ltiva  por pocos años; luego del período de cu ltivo  continúa una fase  de 

barbecho.

El período de barbecho es bastante más largo que el cultivo: 5-20 años de 

barbecho y 2-3 años de cultivo. La característica esencial de este de uso transito rio  de 

la tie rra  es la ro tación de parcelas, en lugar de la ro tación de cultivos.

El período de barbecho perm ite que se restablezca el c ic la je  de nu trim entos al 

ser co lon izada la parcela por la vegetación secundaria; después de c ierto  tiem po las 

propiedades del sue lo vuelven ser adecuadas para el cultivo. 

a.2) Sistema Taungya.

En este sistema, árboles y cu ltivos crecen s im ultáneam ente durante el período 

de establecim iento de la p lantación foresta l.

Con el sistema Taungya se dism inuyen los costos en el establecim iento de las 

p lantaciones fo resta les ob teniendo m adera a un m enor costo. (CATIE; OTS, 1986) 

b. Sistemas Agroforestales Simultáneos.

Consisten en la in tegración sim ultánea y continua de cu ltivos anuales o 

p e re n n e s , á rb o le s  m a d e ra b le s , f ru ta le s  ó  d e  u s o  m ú ltip le , y  /  o  g a n a d e ría . E s to s  

sistem as incluyen asociaciones de árboles con cultivos anuales o perennes, cu ltivos
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en callejones, huertos caseros m ixtos y sistem as agros ilvopastoriles.

El objetivo principa l de estos sistem as es la d ive rs ificac ión  de la p roducc ión  y 

aum entos en la productiv idad a través de a lgunas in te racc iones con el com ponente  

arbóreo. (CATIE; OTS, 1986)

b.1) Huertos mixtos.

Son sistem as de a lta d iversidad de especies, con producc ión  durante  el año y 

juegan un papel prim ord ia l en sup lir a lim entos básicos a nivel fam ilia r.

Los huertos m ixtos pueden producir a lim entos y cu ltivos com ercia les, inc lu idos 

frutas, legumbres, madera, plantas medicinales, tam bién pueden obtenerse productos 

anim ales ( cerdos, gallinas, ganado y peces ) y pueden verse m ejorados con el uso de 

abonos verdes y p lantas fijadoras de nitrógeno. (CATIE; OTS, 1986 ; Geilfus, 1994) 

b.2) Sistemas Agrosilvopastoriles

Los sistem as agrosilvopastoriles son asociaciones de árbo les m aderables o 

fru tales con animales, con o sin la presencia de cultivos. Estos sistem as se caracterizan 

por la obtención de ingresos, tanto a corto com o a largo plazo, a travéz de los 

productos anim ales y arbóreos. (CATIE; OTS , 1986).

La herram ienta básica para el manejo de estos es la carga anim al y rotación 

de potreros. Las técn icas de manejo de éstos sistem as están d irig idas a la 

conservación de la capacidad productiva de los suelos, ya que la carga excesiva y el 

p isoteo pueden orig inar problem as de com pactación que son d ifíc iles de so lucionar 

(Geilfus, 1994)
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b.3) Cultivos en callejones

Son franjas de cu ltivos de granos básicos o horta lizas que se alternan con h ile ras 

sim ples ó dobles de árboles. Los árboles son pre ferib lem ente de la fam ilia  de  las 

legum inosas y de rápido crecim iento. Estos se establecen en terrenos planos, m ientras 

que en terrenos con pendientes se siem bran barreras v ivas de  árboles. (Hesse; 

Rodríguez, 1994)

c) Sistemas Agroforestales de cercas vivas y cortinas rompevientos

Son h ile ras de árboles que pueden de lim itar a una prop iedad o serv irle  de 

protección para otros com ponentes u otros sistem as (O tarola, 1995)

c.1) Cercas vivas.

Las cercas vivas constituyen una práctica agroforesta l de linderos que u tiliza  

árboles o arbustos que pueden ser podados a in terva los para sup lir m ateria l para 

postes, forrajes, abono verde, leña ó estacones para nuevas cercas.

Las cercas vivas protegen los cultivos agrícolas y anim ales de d iversos factores 

com o el viento, la rad iación so lar directa, evaporación acelerada, en tre  otros. 

Conservan los suelos, ya que contribuyen a un manejo de estos sue los en laderas y 

a un mejor recic la je  de nutrientes (Geilfus, 1994).

Las técnicas de manejo de las cercas vivas se concentran en el establecim iento 

y m antenim iento de los com ponentes arbóreos.

E n  el m a n e jo  d e  c e rc a s  v iv a s  la  s e le c c ió n  d e  e s p e c ie s  a d e c u a d a s  es  un  a s p e c to  

crítico, las caracterís ticas deseables incluyen rapidez de crecim iento, fac ilidad  de



reproducción vegetativa, rap idez en el rebrote después de la poda, capac idad  para 

form ación de una cerca densa, ausencia  de problem as graves de p lagas y 

enferm edades y provis ión de benefic ios ta les com o madera, leña o forraje.

(Geilfus, 1994; O tarola , 1995)

Entre las especies que se pueden u tilizar están: el m adrecacao (G lir ic id ia  

sepiurn), pito (E rvtrina sp), leucaena (Leucaena leucocepha la ) y otras que  tienen  

capacidad de rebrote.

c.2) Cortinas rompevientos

Las cortinas rom pevientos son h ile ras de árboles o arbustos d ispuestos 

perpendicu la rm ente a la d irección del viento.

El objetivo principal de estas es reducir la velocidad del viento en la zona cercana 

al suelo y desviar las corrientes de aire. Su efectiv idad depende de su altura, ancho y 

perm eabilidad.

La altura de las cortinas esta dada por la especie seleccionada a establecer como 

estrato superior. Deben ser perm eables ó porosas para dejar pasar un porcentaje del 

flu jo  de viento  ya que en caso de ser im perm eables ó com pactas pueden constitu ir un 

obstáculo; produciendo turbulencias fuertes después de pasar por arriba de la cortina 

provocando daños grave a los cultivos. Adem ás deben ser continuas y com puestas 

para evita r la penetración del viento  por las fisuras. (Cubero, 1994)
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2.6. Caracterización de una área.

Según Barahona (1993), la caracterización de una área es el proceso de de fin ir 

las caracterís ticas biofís icas, socio-económ icas e institucionales, que in flu irán  en el 

m anejo de dicha área, es dec ir la caracterización es una descripc ión  actua l de  la 

cuenca, finca donde presenta todas sus cua lidades y el estado de estás.

2.6.1. Contenido de una caracterización.

Barahona (1993), describe los s igu ientes aspectos para re a liza r la 

caracterización de una área.

a) Aspectos generales.

Es im portante tener una idea global del lugar y ub icarlo  geográficam ente ; 

dentro de estas caracterís ticas se consideran: la localización geográfica, m unicip io, 

departam ento, a ltura sobre el nivel del mar, entre otras.

b) Características geomorfológicas.

Brindan un de ta lle  de los d istin tos m ateria les geo lóg icos o m ateria les 

parentales, así com o el estudio de los procesos que dieron origen a estos.

c) Características climáticas.

Se pretende dar una c las ificación del clim a y la zona de vida del área en 

estudio, perm itiendo conocer datos com o precip itación, evaporación, transp irac ión, 

e n tre  o tra s ; a l m is m o  tie m p o  e l t ip o  d e  c u lt iv o  m á s  a d e c u a d o  a la  zo n a .
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d) Recurso agua.

Aquí se contem pla la cantidad y calidad del recurso agua d isponib le  a n ive l de 

cuenca y por ende a n ivel de finca, perm itiendo conocer las m edidas técn icas  para 

hacer un mejor uso de d icho recurso.

e) Recurso suelo.

Se estudian las caracterís ticas fís icas de los sue los como: serie, m ateria l 

parental, pendiente, tipo de drenaje y textura, entre otros; lo que perm ite conocer los 

d iferentes tipos de suelo y la capacidad de uso de acuerdo al s istem a de c las ificac ión  

utilizado

f) Recurso bosque.

La caracterización del bosque incluye lo siguiente: especies preva lecientes, 

extensión, localización, potencia l productivo, uso actual y potencia l, recom endaciones 

genera les para el manejo de dicho recurso.

2.7. Diagnóstico.

Según Barahona (1993), es la etapa sigu iente  de la caracterización, donde se 

analiza la información obtenida y se definen los problemas técnicos, conflictos sociales 

y potencia les de uso del área en estudio.
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2.7.1 Técnicas para recolectar información de campo.

a) Encuestas.

Es el Instrum ento más utilizado y consiste en fo rm u la rios  preparados con 

preguntas técnicas, socioeconóm icas y sobre actitudes ya de fin idas donde la ún ica 

partic ipación del agricu lto r es la de contestar, y el técn ico adm in istra  la encuesta  y el 

anális is subsecuente de la inform ación obtenida (Barahona, 1993).

b) Sondeos.

Es un proceso más partic ipativo y m ultid iscip linario , con una en trevista  m enos 

formal que las encuestas, logrando así un ambiente de mayor confianza entre el técnico 

y los agricultores. (MC. C racken 1991; Barahona ,1993).

c) Reuniones participativas.

Son reuniones organizadas por los técn icos en coord inación con la 

com unidad, logrando así, buena partic ipación de ésta en la de fin ic ión  de sus 

problem as y al m ismo tiem po in ic iar un proceso de co laboración entre instituc iones 

-  población; esta técn ica es acom pañada de m ateria l y equipo aud iov isua les como: 

diapositivas, videos y mapas. (Barahona, 1993).
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2.8 Estudios de casos en El Salvador.

Dentro de los trabajos que se han realizado a nivel nac iona l re lac ionados con 

el manejo de pequeñas fincas se citan los siguientes:

2.8.1 Generación y validación de una alternativa mejorada para el 

sistema mixto de producción del área de Jocoro. 1983

Este inició en 1977, cuando el CENTA hizo un d iagnóstico agrosccioeconóm ico 

que estuvo lim itado a los productores de escasos recursos. En el período com prendido 

entre septiem bre de 1981 y jun io  de 1983 el proyecto “ S istem a de P roducc ión  de 

Leche para Agricultores de Lim itados Recursos “ llevó una encuesta dinám ica en siete 

fincas, cuatro de las cuales pertenecían al área de Jocoro, los datos obten idos fueron 

im portantes para la a lte rna tiva  correspondiente  al subsistem a de producción an im al 

del subproyecto “S istem as M ixtos” . El trabajo consistió  en la va lidac ión  de una 

a lternativa de producción diseñada para m ejorar el S istem a M ixto practicado po r la 

m ayoría de los agricu ltores de Jocoro.

Con la tecnología a lternativa se logro increm entar la producción asoc io  m aíz + 

sorgo y la productiv idad del subsistem a bovino, la cual es m uy bajo en la estación 

seca y el ganado debe ser alim entado con concentrado de a lto  costo lo que exige 

gastos en e fectivo y por ende se reducen los benefic ios del s istem a finca  (CATIE,

1983)



2.8.2 Rehabilitación de la subcuenca del río de las Cañas, Tonacatepeque.

Este proyecto se desarro lló  en el período de 1990-1995, las ins titu c iones  

partic ipantes fueron: CATIE, CEL y el MAG a través de las agencias del C E N TA  

(Tonacatepeque, San Martín y Soyapango) con el financ iam ien to  de la USAID.

El objetivo del proyecto fué lograr un ordenam iento de la cub ierta  vege ta tiva  e 

introducir obras de conservación de suelos y agua, que dem ostraran rentab ilidad para 

los agricu ltores de la subcuenca del río Las Cañas. (M azariego, 1997)

El proyecto se ejecutó básicam ente en fincas de pequeños agricu lto res de  las 

com unidades pertenecientes a Tonacatepeque, San José G uayabal y Soyapango. 

(M artínez, 1996)

Como prim er paso se realizó una caracterización, se se leccionaron pequeños 

agricu ltores y sus fincas en las que posteriorm ente se estab lecieron parce las 

dem ostrativas las cuales form aron parte de com plejos de prop iedades de las 

m icrocuencas que se m anejaron de m anera integral y se u tilizaron para dem ostrar e 

investigar el com portam iento del suelo con cultivos anuales, perm anentes y foresta les, 

bajo un manejo técnico.

Los resultados fueron bastante buenos ya que se estab lecieron 156 parcelas 

dem ostrativas con d iferentes prácticas de conservación de sue los y s istem as 

agroforesta les . La adopción e im plem entación de estas prácticas constribuyeron a 

m ejorar la productiv idad de las parcelas y otros benefic ios y aspectos am bienta les a 

nivel de finca. (M azariego, 1997)
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2.8.3 Alternativas de sistemas de producción para la recuperación del 

cerro las Mesas, cantón Guarjila, departamento de Chalatenango

En 1992, se desarro lló  el trabajo A lte rna tivas de S istem as de P roducc ión  

para la recuperación del cerro Las Mesas, cantón Guarjila, en el cual se de term inó la 

capacidad de uso del área de estudio, y en base a e llo  se e laboraron las a lte rna tivas 

de sistemas de producción tales como: sistemas agroforesta les acom pañados de obras 

de conservación y a la sostenib ilidad de producción agrícola. ( H ernández et al, 1993)



3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Ubicación del área de estudio.

La investigación se realizó en la Com unidad Bolívar, la cual consta de  un área de 

234 manzanas y está ub icada en el cantón Las Tunas, m un ic ip io  de  A guilares, 

departam ento de San Salvador; la vía de acceso es una ca lle  de tierra, que com unica 

con la carretera Tronca l del Norte a la a ltura del K ilóm etro 28. La d is tanc ia  de la 

carretera a la com unidad es de 5 Km. (F ig .A I y A2).

El acceso a las parcelas es a través de ca lles internas, la m ayoría de las cua les 

están mal de lim itadas y con problem as de tránsito, lo que d ificu lta  la en trada  de 

insum os y sa lida de productos de las parcelas.

3.2 Características Biofísicas.

a) Clima.

El prom edio de precip itación anual de la zona es de 1,962 mm, con una 

tem peratura prom edio de 25.7°C. La hum edad re la tiva es del 71 po r c ien to  y la 

radiación solar prom edio anual es de 8.3 horas por día (SERVICIO M ETEREO LO G ICO  

E HIDRAULICA, A lm anaque M etereológico Salvadoreño, 1992).

b) Zona de vida.

La zona de vida es de bh-S Bosque húm edo subtrop ica l trans ic ión  a trop ica l 

(c o n  b io te m p e ra tu ra  > 2 4 °C ). (H o ld r ig e , M a p a  E c o ló g ic o  S a lv a d o re ñ o , 1 9 7 8 ).

La vegetación de la zona está conform ada por especies nativas, dentro  de las
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cua les predom inan el chaparro (C urate lla  am ericana), m orro (C rescentia  a la ta ), laure l 

(Cordia a lliodo ra ), carao (Cassia q rand is ). nance (Bvrson im a c ra ss ifo lia ). cop ino l 

(Hvm enaea courba ril). cau lo te (G uazum a u lm ifo lia ). joco te  (Spond ias p u rpu rea ) y 

m arañón (Anacardium  occ identa le ).

c) Hidrología.

El río más im portante que circu la  por el lindero sur de la com unidad, es el 

Acelhuate; a este se unen las quebradas los Coyotes conocidas com o la de la zona 

verde y el Almendro, las cuales se orig inan en la com unidad y en época lluviosa son las 

dos quebradas princ ipa les que abastecen a los habitantes de la com unidad.

Dentro del área de la comunidad también existen cinco nacim ientos de agua, tres 

ub icados en parcelas de la com unidad y dos en áreas de zonas verdes. Los 

nacim ientos son conocidos con los siguientes nombres: caja de agua, la ceiba, la poza, 

el cuadrado y la presa. Los cinco nacim ientos abastecen a los pob ladores duran te  el 

año; pero la presa, la caja de agua y la poza son las que proveen m ayor can tidad de 

agua durante la época seca.

3.3 Metodología

Esta investigación se realizó en el período com prendido entre el mes de diciem bre 

de 1996 y agosto de 1997. La m etodología em pleada en las d ife ren tes etapas de la 

investigación fue la siguiente:
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3.3.1 Fase preliminar.

En esta fase (d ic iem bre 1996 -  enero 1997), se iden tificó  la com un idad  y se 

recopiló la información disponible relacionada con la misma, para lo cual se consultaron 

las siguientes fuentes: S istem a de c las ificac ión  de zonas de vida de  H oldrige, 

A lm anaque M etereo lóg ico Salvadoreño, C uadrante de Suelos 2357-I, de Suchito to. 

esca la 1:50,000, El Salvador.

Posteriorm ente se ordenaron y ana lizaron los datos obtenidos, log rando  así, 

determ inar la inform ación general más im portante de la zona en estud io  y de la 

com unidad en particular.

3.3.2 Fase de campo.

Esta etapa se desarro lló  en el período de enero-m ayo de 1997 y cons is tió  en 

las s igu ientes actividades:

a) Reconocimiento general del área de la Comunidad.

Consistió en un recorrido por toda el área de la com unidad, con el ob je to  de 

v isua lizar los linderos, recursos natura les en general, acceso y cond ic iones b io fís icas 

de las fincas. Además, se estableció el primer contacto con los agricultores y m iembros 

de la d irectiva de la com unidad.

b) Reunión con agricultores y representantes de las instituciones 

que trabajan en la Comunidad

i Una vez conocidos algunos aspectos generales, se realizó una reun ión con los
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agricultores, con el propósito  de p lantear el ob jetivo que pre tendía  a lcan za r la 

investigación en la com unidad. Además, se solicitó la incorporación y co laborac ión  de 

los agricu ltores en el desarro llo  de las d iversas activ idades. Posteriorm ente se rea lizó  

una segunda reunión donde participaron el Jefe de la Agencia de Extensión del C entro 

Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) de Agüitares, el extensionista 

responsable de la zona, el fac ilitador del Instituto Sa lvadoreño de T ransfo rm ac ión  

Agraria  (ISTA), estud ian tes y asesor de la Facultad de C ienc ias Agronóm icas de la 

U niversidad de El Salvador, m iem bros d irectivos y ag ricu lto res  en genera l de  la 

com unidad, en donde se expuso en form a detallada, las d ife ren tes ac tiv idades del 

trabajo de investigación que se realizarían en la comunidad, ta les como la recopilación 

de inform ación general de las fincas y agricultores, se lección de agricu ltores, y 

capacitación en aspectos conservacionistas.

Por otra parte, los representantes de las Instituciones C E N TA  e ISTA, tam bién 

exp licaron sus func iones en la com unidad y puntua lizaron las activ idades que 

ejecutarían durante el presente año.

c) Recopilación de la información general.

La inform ación general de la Com unidad se obtuvo a través de un diagnóstico, 

utilizando la encuesta (form ulario A-1), entrevistas personales y la observación directa, 

como herram ientas principales. Entre los aspectos más re levantes que com prendió la 

encuesta están: datos generales, organización, sistem as de producción,

com ercia lización, financiam iento  y asistencia  técnica.
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3.3.3 Procesamiento y análisis de la información.

Esta fase se realizo en los m eses de m ayo- agosto  de  1997. D onde se 

ordenaron y tabu laron los datos de las encuestas y luego se ana lizó  la in fo rm ación, 

obten iendo así una vis ión general del grado de desarro llo  y prob lem ática  de la 

com unidad en aspectos productivos y socioeconóm icos de los productores.

3.3.4 Selección de fincas y agricultores.

Después de ana lizar la in form ación general de la com unidad y el grado 

de partic ipación de los agricu ltores en la fase  de d iagnóstico  se se leccionaron tres de 

ellos, quienes m ostraron interés por m ejorar las condic iones de sus fincas y de rec ib ir 

capacitac iones en aspectos conservacion istas siendo estos a lgunos de los crite rios 

utilizados para la selección.

Tam bién se tom ó en cuenta la capacidad de liderazgo en la com unidad y 

a lgunas condic iones b io fís icas de las fincas, principa lm ente la topogra fía  del terreno, 

cu ltivos predom inantes y manejo agronóm ico de los cultivos.

3.3.5 Caracterización de fincas seleccionadas.

La caracterización de las fincas se leccionadas se rea lizó  con un recorrido 

general al in te rior de éstas, para reconocer linderos, p rinc ipa les accesos, fuentes de 

agua, entre otros; luego se procedió a la tom a de datos para la determ inación del uso 

actual y capacidad de uso.
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3.3.5.1 Determinación del uso actual.

Para de fin ir mejor el uso actual se hizo un recorrido por las fincas y se consu ltó  

al agricultor sobre el área ocupada por cada uno de los cultivos presentes, así com o las 

áreas en barbecho.- Con esta inform ación se e laboró el mapa de uso actual po r finca.

3.3.5.2 Muestreo de suelos.

Para conocer con más deta lle  sobre la fe rtilidad  de los suelos, se rea lizó  un 

m uestreo al azar, en áreas con pendientes uniform es. Para la ob tención de una 

m uestra representativa se tom aron cuatro subm uestras las cua les fueron m ezcladas 

logrando así la muestra defin itiva. La profund idad a la cual se tom aron las m uestras 

fue de 10-30 cm, haciendo uso de barreno.

Las m uestras fueron enviadas a los laboratorios del C entro N acional de 

Tecnología Agropecuaria  y Forestal, CENTA para su respectivo  anális is.

3.3.5.3 Determinación de la capacidad de uso.

Esta se determ inó utilizando el s istem a de c las ificac ión  de  tie rras de Tab las 

Dubón, (1986).

Los parám etros que se consideraron fueron los sigu ientes: porcenta je de 

pendiente, grado de erosión, profundidad efectiva, textura, pedregosidad, drenaje 

natural y riesgo de inundación, luego se procedió a e laborar los m apas respectivos de
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las fincas seleccionadas.

3.3.5.4 Conflictos de uso.

Los conflictos de uso de la tierra se determ inaron, com parando los mapas de uso 

actual y capacidad de uso de cada una de las fincas.

3.3.6 Ordenamiento de las fincas.

La e laboración de propuestas técn icas se fundam entó en la capacidad de uso 

de las tierras, el mapa de conflictos de uso, las preferencias y condiciones económ icas 

del productor.

3.3.7 Capacitaciones a productores.

Las capacitaciones se fundam entaron en aspectos conservacionistas y fueron 

d irig idas especia lm ente a los tres agricu lto res se leccionados, aunque fue un proceso 

ab ierto  a la partic ipación de más agricultores.

Estas capacitaciones se fundam entaron en la conservación  de recursos 

natura les en general, ya que se pre tende que los agricu lto res se lecc ionados 

im plem enten técn icas conservacion istas en sus fincas, después de hacer la 

p lan ificación del uso de la tierra, con el propósito  de hacer un ordenam iento  de las

éstas.



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Características de la comunidad

4.1.1 Suelos.

Los suelos del área de estudio se c las ifican entre los grandes g rupos de 

Latosoles A rc illo  Rojizos y Litosoles.

Estos terrenos son montañosos de alto re lieve y fuertem ente diseccionados. Las 

pendientes varían entre 15 a 40 por ciento en los ya f (Y ayantique S igüa tepeque, 

accidentado en m ontañas) y del 40 a 75 por c iento en los Y ac (Y ayan tique  

S igüatepeque muy accidentados en montañas). La textura predom inan te  es la a rc illa  

y las capas inferiores de los suelos están com puestas de rocas basálticas y andesíticas 

bien intem perizadas. (Jiménez, 1963)

Para conocer con más detalle sobre los suelos del área de estudio, se tom aron 

muestras en las tres parcelas y los resultados del anális is quím ico de suelo, realizados 

en los laboratorios del CENTA m uestran que la textura de estas varía en tre  Franco 

A rc illo  Limoso (FCL) y Franco Lim osa (FL), el PH de éstos oscila  de  4.7 (m uy 

fuertem ente ácido) a 5.4 (fuertem ente ácido), el contenido de fósforo  (P) de  4 ppm 

(muy bajo) y 17 ppm (alto) y el contenido de potasio desde 80 ppm  (alto) hasta más de 

200 ppm (muy alto), (form ulario A-2, A-3, A-4). De acuerdo a estas características, se 

puede considerar que estos suelos presentan una baja fertilidad lo cual es corroborado 

por Jiménez.L, 1963 y Choto et aL. 1996, qu ienes reportan que los sue los 

predom inantes en e l municipio de Aguilares son los Latosoles A rc illo  Rojizos los-cuales
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por sus características fís ico-quím icas presentan una fe rtilidad  pobre, d rena je  a lto  y 

una gran suceptib ilidad de erosión.

4.1.1.1 Capacidad de uso de los suelos de la Comunidad Bolívar.

Según Jim énez (1963), en la m ayoría de las parce las de la com unidad las 

tierras pertenecen a la c lase V II-ES las cua les tienen un uso restring ido  ya que son 

muy suceptibles a la erosión debido a las pendientes, además de otras lim itantes com o 

pedregosidad que teóricam ente las hace aptas para fo resta les. En una m enor 

proporción se encuentran tie rras de clase IV-ES las que son adecuadas para cu ltivos 

permanentes.

4.1.1.2 Uso actual de los suelos de la Comunidad.

En las parcelas agrícolas, los rubros que más predom inan son el cultivo de maíz 

con 82 mz, área que representa un 44.32 por ciento, segu ido  por las zonas en 

barbechos donde predom inan especies arbustivas y m aderab les com o laurel (C ord ia 

a lliodo ra ). conacaste (Enterolobium  cvc locarpum ). chaparro  (C urate lla  am ericana), 

ceiba (Ceiba pentandra). carao (Cassia grandjs) y m adrecacao (G liric id ia sep ium ), con 

una extensión de 42.50 mz, equivalente a un 22.97 por ciento del área total y en menor 

área, los pastos naturales donde predom ina el zacate jaraguá, (Hvparrhenia ruffa) con 

una extensión de 29.50 mz con un 15.95 por ciento .(cuadro 1)
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Cuadro 1: Uso actual de la tierra en la com unidad Bolívar, A guilares, San 

Salvador, Enero - mayo 1997.

34

Descripción Area manzanas Porcentaje

Parcelas agrícolas 185.00 79.06
Maíz

82.00 44.32

Maicillo +
17.50 9.46

Arroz 3.50 1.89

Frijol +
10.70 5.78

Ajonjolí + 5.20 2.81

Hortalizas
6.50

3.51

Frutales
2.00

1.08

Forestales
12.00

6.49

Pastos
29.50 15.95

Barbecho
42.50 22.97

Caña
7.00 3.78

Plantación forestal 31.00 13.25

Calles internas
04 1.71

Viviendas
14 5.98

Total
234 100

: uente : Investigación  d irecta.

+  C ultivos d e  relevo

En una menor proporción se cultivan maicillo, frijol y ajonjolí los cuales 

son establecidos en la m odalidad de re levo con maíz, princ ipa lm ente después de la 

dobla de este. El área forestal ocupa un total de 31 mz equiva lente al 13.25 por ciento 

y está representada por una plantación de teca ( Tectona qrandis) de aproximadamente 

12 años de establecida la cual es de uso com unitario.

La siembra de estos cultivos en la com unidad Bolívar está en concordancia con lo



estab lecido por Choto et al (1996), qu ienes reportan la p redom inanc ia  de  granos 

básicos para el m unicip io  de Agu ila res principa lm ente Maíz, sorgo, frijo l y a jon jo lí en 

orden descendente de im portancia.

Al establecer una relación entre capacidad de uso de estas tierras y su u tilización 

actual, es evidente  la sobreutilización de los suelos; sin em bargo  las cond ic iones  

socioeconóm icas de los agricultores los conduce a la siem bra de estos cu ltivos ya que 

form an parte de la d ieta básica de las fam ilias rurales

4.1. 2 Características socioeconómicas.

4.1.2.1 Procedencia de los pobladores.

Los pobladores de la Comunidad Bolívar son grupos de fam ilias  que provienen de 

d iferentes lugares del país (cuadro 2), qu ienes debido al con flic to  bé lico  de la década 

pasada fueron desplazados de su lugar de origen.

La m ayoría viven en dicha com unidad desde 1989, s iendo muy pocos los que 

residen en el lugar desde hace más de 10 años. Este cam bio de lugar afecto  a d ichas 

personas qu ienes en su lugar de origen gozaban de m ejores cond ic iones de vida, ha 

esto se le agrega el im pacto em ocional de la separación de sus seres queridos 

principa lm ente en la población adulta, qu ienes añoran su tie rra  natal.
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Cuadro 2: Procedencia de los habitantes de la com unidad Bolívar, Aguilares,

San Salvador. Enero-m ayo 1997.

Procedencia de los habitantes Numero familias Porcentaje

Chalatenango 23 62.16

San Vicente -  Cuscatlán 8 21.62

Cabañas y Agüitares 4 10.82

Morazán y San Miguel 2 5.40

Total 37 100

Fuente: Investigación Directa

4.1.2.2 Características generales de la familias (tamaño, distribución, 

educación)

In icialm ente, la Com unidad Bolívar estaba constitu ida po r 54 fam ilias. En la 

actualidad, solam ente se encuentran 52, ya que 2 de e llas vendieron su parce la  y 

em igraron de la com unidad.

a) Tamaño del grupo familiar.

En relación al tam año del grupo fam ilia r (cuadro 3) un 59.46 por ciento de éstos 

están integrados por 6-10 miembros, el 32.43 por ciento por 1-5 personas y so lam ente 

el 8.11 por ciento  de los grupos tienen más de 10 personas.

En lo que se re fie re  al género, prevalece el fem enino con 53.53 po r ciento, 

incluyendo m ujeres y n iñas y el 46.47, por ciento por hom bres y n iños y las edades
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oscilan entre 1-78 años.

Cuadro 3: Tam año de los grupos fam ilia res y d is tribuc ión  de edades

de la población en la com unidad Bolívar, A guilares, 

San Salvador. Enero-m ayo 1997.

Tamaño de grupo Número de Porcentaje Edad Número de Porcentaje

familiar grupos (años) personas

1 -5 personas 12 32.43
1-10 35 14.52

6-10 personas 22 59.46
11-20 70 29.05

mas de 10
21-30 36 14.94

personas 3 8.11

41-60 49 20.33

61-80 51 21.16

total 37 100 241 1 0 0

F u e n te : Investigación directa

El cuadro m uestra que el m ayor porcentaje de personas son adolescentes, 

cuyas edades oscilan entre 11-20 años, aunque las personas m ayores de 60 años 

tam bién representan un 21.16 por ciento  de dicha población,

b) Educación.

En el aspecto educativo, el 54.05 por ciento de los ag ricu ltores saben leer y 

escrib ir, el 5.41 por ciento solam ente leen y el 40.54 por c iento son analfabetos el 70 

por ciento de los que leen y escriben han aprendido sin asistir a la escuela, del 30 por 

c iento restante, un 10 por ciento ha cursado tercero y cuarto grado y un 20 por ciento



ha alcanzado nivel de qu in to y sexto grado. Por otra parte la escuela de la com unidad 

ha sido construida por los pobladores y es por ello que los docentes, no son nom brados 

por el M in isterio  de Educación.

Los docentes que im parten las clases actualm ente, pertenecen al P rogram a 

Educación para Com unidades (EDUCO). Esta escuela im parte desde prim ero a cuarto 

grado en el tu rno m atutino y de qu in to a sexto en turno vespertino. De acuerdo  a los 

datos obtenidos se puede apreciar que en la com unidad predom inan los grupos 

fam ilia res re la tivam ente grandes. Al re lac ionar esta caracterís tica  con la edad de las 

personas en donde la mayoría se encuentran entre 11 y 40 años, se puede deducir que 

existe mano de obra fam ilia r d isponib le  para realizar activ idades productivas, lo cual 

co incide con lo que reporta Choto et a]_ (1 996 ), para el m unicip io  de A gu ila res  en 

donde la mano de obra fam iliar supera un alto porcentaje a la mano de obra contratada.

Por otra parte el hecho de que el mayor porcentaje de los agricultores sepan leer 

y escrib ir puede ser una ventaja cuando se qu ieran im plem entar p royectos de 

capacitación en d ife ren tes áreas.

c) Actividades económicas de la población.

En lo re ferente a las princ ipa les activ idades económ icas que rea lizan los 

pobladores, el 43.24 por c iento se dedican a trabajar en activ idades ag ríco las en sus 

parcelas y el 56.76 por ciento adem ás de trabajar en su parcela rea lizan otras 

actividades especialmente en la época seca (noviembre -abril). Las actividades que más 

predom inan en orden de im portancia son: albañilería, jornaleros, aserradores de
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madera, trabajadoras dom ésticas y costura, las cua les son rea lizadas en lugares 

cercanos a la com unidad, como: Guazapa, Aguilares, A popa y en a lgunos casos en 

San Salvador.

Debido a que estas activ idades son realizadas ocasiona lm ente  du ran te  el año, 

los niveles de ingreso son bastante bajos, com plem entado con fondos proven ientes de 

las ventas de pequeños porcentajes de la producción. Al g rado de que el 83 .79  por 

ciento  no sabe en realidad cuanto es su ingreso m ensual por ser tan m ínim o. Las 

fam ilias que reciben ingresos re la tivam ente mas a ltos son muy pocas ya que 

únicam ente un 5.4 por c iento reciben de 0 100-500 colones m ensuales, el 8.11 por 

ciento de 0 600 -1 ,0 0 0  y escasam ente un 2.7 por ciento reciben ingresos de 0 1,000- 

1,500 m ensuales y que provienen básicam ente de ayudas de fam ilia res que residen 

fuera de la com unidad. En la mayoría de los casos, estos ingresos son producto  del 

trabajo que realiza el je fe  de fam ilia.

d) Consumo de leña.

Todos los grupos fam iliares utilizan leña en su cocina, las cantidades varían de 

1-6 pantes por año. Un 48.64 por ciento utiliza de 3-4 pantes, el 18.92 por ciento de 1-2 

pantes, un 10.82 por ciento de 5-6 pantes y el resto que no sabe la cantidad 

aproxim ada. En lo que se refiere a la procedencia, los datos ind ican que el 81.08 por 

ciento de los pobladores extraen la leña de sus parcelas y el resto la extraen de la 

m ontaña (cerro Las Tunas).

Las especies que se utilizan son: teca (Tectona q rand is). chaparro  (C urate lla
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am ericana), m adrecacao (G liricidia sepium ). laurel (Cordia a lliodo ra ), nance (Byrsonim a 

crass ifo lia ). euca lip to  (Eucalvptus cam aldulensis).

Estos resultados refle jan que es posib le  la inclusión en las fincas, de  espec ies  

de rápido crecim iento y que rebroten fác ilm ente por e jem plo el m adrecacao  en 

d iferentes m odalidades ta les como cercas vivas, árbo les d ispe rsos o  pequeños 

bosquetes; lo cual ayudaría en a lguna m edida a sup lir las necesidades de leña y por 

otra parte contribu iría  a d ism inu ir la sobreexplotación de especies na tivas que se 

encuentran en las pequeñas áreas de vegetación natural en la zona, ta le s  com o el 

cerro Las Tunas.

4.1.3 Distribución y tenencia de la tierra.

La com unidad Bolívar com prende una extensión de 234 mz las cua les 

pertenecieron a la cooperativa San Francisco y posterio rm ente al Institu to 

Salvadoreño de Transform ación Agraria  (ISTA), institución que en 1989 ad jud icó  las 

tie rras a los actuales propietarios qu ienes por su condic ión de tenedo res fueron 

benefic iados por el decreto número 264 “  Ley de Liquidación del componente de 

crédito agropecuario del Plan de Reconstrucción Nacional”, que perdona el 100 

por ciento de la deuda de los benefic iarios del program a de transfe renc ia  de tierras, 

PTT, a ex com batientes del FMLN, Fuerza A rm ada y tenedores c iv iles. (M ijango, 

1998),

Encontrándose actualm ente en proceso de escritu rac ión  de sus parcelas.
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La d istribución de las 234 mz es de la s igu iente  m anera: 185 mz están 

d istribu idas en 52 parcelas agrícolas, cuyas extensiones varían de 3 a 5 mz, 14 mz 

conform an el área de viviendas, 4 mz en las ca lles in ternas y 31 m z correspond ien tes 

a las zonas verdes y p lan tación foresta l (cuadro 4) y fig. 1

Cuadro 4: D istribución de la tie rra  en La com unidad Bolívar,

Aguilares, San Salvador, Enero-m ayo 1997.
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DescriDción Area (manzanas) Porcentaje

Lotes agrícolas 185 79.06
Viviendas

14 5.98
Calles internas

4 1.71
Zonas verde y plantación forestal

31 13.25

Total 234 100.00

uente: Investigación directa.

En el caso de las parcelas agrícolas, 23  son de 3 mz equ iva len te  al 44 .23 por 

ciento, 15 son de 3.5 mz y 14 que están entre 4-5 mz, equ iva len te  al 28 .85 por ciento 

y 26.92 por c iento respectivam ente.

De acuerdo a lo reportado por Choto et al (1 996 ), con re lac ión al tam año 

prom edio de las fincas en el m unicip io de A gu ila res las áreas de las parce las de la 

com unidad Bolívar, están en el rango que estos reportan para d icha zona que es de 2

a 5 mz.
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F ig . I .  D i s t r i b u c i ó n  de la f i e r r a  e n  la C o m u n i d a d  B o l í v a r ,  

A g u i l a r e s ,  S a n  S a l v a d o r .
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4.1.4 Organización de los agricultores.

La organización de los habitantes de la Comunidad Bolívar está constitu ida  por 

una cooperativa la cual tiene a su vez una junta  d irectiva  y una jun ta  de v ig ilanc ia , la 

jun ta  d irectiva es la encargada de trabajar por la so lución de a lgunas de las 

necesidades básicas de los pobladores de la Com unidad.

Una de las necesidades que actualm ente se tra ta  de  so luc ionar es la 

introducción de agua potable, por lo que la Directiva ha so lic itado ayuda especia lm ente 

al A lca lde del M unicip io de Guazapa, quien ha prom etido co laborar en dicho proyecto. 

Los m iem bros de la d irectiva  tam bién apoyaron el estab lec im iento  y m anten im iento  

de un vivero de especies foresta les, rea lizado por un docente y estud ian tes de la 

Facultad de C iencias Agronóm icas de la Universidad de El Salvador.

Con esto se refleja que el trabajo que realiza la d irectiva  es mínimo, producto  

de la descoord inación que existe al in te rior de esta. La jun ta  de v ig ilanc ia  es la 

encargada de ve lar por el cum plim iento de los reglamentos in ternos de la cooperativa.

4.1.5 Sistemas de producción en la comunidad Bolívar

Las m odalidades de siem bra em pleadas por los ag ricu ltores son: maíz 

frijo l, maíz- ajonjolí y m aíz-sorgo en relevo. Los cu ltivos de re levo son sem brados 

inm ediatam ente después de la dobla del maíz que es el cu ltivo principa l. Tam bién se 

practica la siem bra de m onocultivos principalm ente arroz y caña de azúcar. En una 

proporción bastante baja es sem brado el maíz y frijo l en form a sim ultánea. Los



diferentes sistem as de producción se presentan en el cuadro 5.

Cuadro 5. P rincipa les sistem as de producción en la com unidad, 

Bolívar, A guilares San Salvador. Enero-m ayo 1997.
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Sistema de producción Agricultores Porcentaje

Relevo (maíz-sorgo, maíz-ajonjolí, maíz-frijol) 27 72.97

Monocultivo (arroz, caña de azúcar) 7 18.92

Siembra simultánea (maíz- frijol) 3 8.11

Total 37 100

Fuente: investigación directa.

Estos sistem as de producción son sim ilares a los reportados por Choto et al 

(1996) para el m unicip io de A guilares en donde el m a íz -so rgo , m aíz-frijo l y m aíz- 

ajonjolí son las más com unes en orden de importancia.

4.1.6 Principales cultivos.

Una de las activ idades principales del proceso económ ico de los hab itan tes de 

la com unidad Bolívar es la producción de granos básicos (maíz, m aicillo, frijo l y arroz) 

y agro industria les (a jonjolí y caña de azúcar), por la m ayoría de ag ricu lto res qu ienes 

destinan de 1-2 mz de sus parcelas. Los tipos de sem illas crio lla , va riedades e 

híbridos de los cu ltivos se presentan en el cuadro 6, donde puede ap reciarse que el 

híbrido de m aíz H-5 es utilizado por el 67 por ciento de los ag ricu lto res y en m enor 

escala el Cargil 385 y el HS5G de recién introducción. Tam bién se cu ltivan m ateria les 

crio llos como: Capulín y Nacional los que gozan de aceptación por sus propiedades 

organolépticas (textura, co lo r y sabor). Los rendim ientos de m aíz oscilan entre 5-50



quin ta les por mz producto del uso de d iversos m ateria les de siem bra. C hoto  et_ a] 

(1996) reporta el uso de materiales crio llos e híbridos en la zona de Aguilares, donde 

los más utilizados son crio llos, dentro de los cua les están C apu lín  y N aciona l y en 

menor porcentaje los híbridos H-5 y Cargil 385; sin em bargo en la com unidad sucede 

lo contrario, ya que la siem bra de m ateria les híbridos es m ayor que la de sem illas 

criollas.

En cuanto al cultivo de maicillo la variedad crio lla  M ano de piedra tienen m ayor 

aceptación (71.42 por ciento), por los rendim ientos obtenidos, adem ás de que es un 

material resistente a la sequía y menos exigente de fertilizante, en com paración con ias 

variedades m ejoradas, las cuales son cu ltivadas por un 28 .58 por c ien to  de los 

agricultores. En este cu ltivo Choto et al (1996 ), muestra la tendencia de una m ayor 

utilización de m ateria les crio llos en la zona de Aguilares, ta l com o se rea liza  en la 

com unidad. Los rendim ientos de dicho grano varían de 5 a 30 qq por mz., los cua les 

se pueden increm entar sí se mejora el program a de fertilización.

Para el cu ltivo  de ajonjolí los m ateria les que siem bran en su m ayoría son 

crio llos (Liberal y Ramificado), sem illas que han sido conservadas por los agricultores 

por muchos años; la siembra de este cultivo se ha reducido debido a los bajos precios 

en el mercado. En cuanto al rendim iento de ajonjolí en la com unidad, este va de 8 a 

24 qq por mz, el cual depende del manejo que se le brinda especia lm ente en el control 

de plagas.

Por las condic iones topográficas de la com unidad la caña de azúcar, se cu ltiva
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en la zona baja únicam ente en 3 parcelas, obteniendo rend im ientos de 75-100 ton /m z 

siendo las variedades utilizadas: Q-68 y M-13 sem illa  que es proporc ionada po r el 

Ingenio San Francisco. El reducido número de agricultores que siem bran caña tam bién 

se debe a los altos costos que se incurren para su producción. Com parando los da tos 

que reporta Choto et a j (1996) para la zona Aguilares, la caña se cu ltiva  en g randes 

extensiones por las condic iones de suelos de la zona (topogra fía  plana y texturas 

francas) y la ub icación de dos ingenios (La Cabaña y San Francisco); sin em bargo en 

la com unidad el área de cu ltivo  es reducida debido a la m ala ca lidad  de los suelos.

En lo referente al cultivo de arroz, las variedades más utilizadas son CENTA A -1 , 

CENTA A-2, con rendim ientos que oscilan de 40 -  70 qq / mz. Según Choto et al (1996) 

el área sem brada de arroz en la zona de A guilares es m ínim a com parada con la del 

resto de granos básicos, esto es refle jado en los resultados de la com unidad donde 

solam ente tres agricu ltores lo cultivan.

El frijo l es cu ltivado por un reducido número de agricultores y lo hacen en tie rras 

con pendientes pronunciadas, para reducir la incidencia de enferm edades po r exceso 

de humedad. G enera lm ente se siem bra en re levo con el m aíz o en tie rras  que han 

perm anecido en barbecho. Las variedades utilizadas son: Rojo de Seda y Segoviano 

obteniendo rendim ientos de 7 a 8 qq por mz. Para este cu ltivo  Choto e t a j (1996) 

menciona la utilización de materiales criollos (Segoviano) y variedades mejoradas (Rojo 

de Seda) en la zona de Aguilares, las cuales son cultivadas por sie te agricultores de la
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Cuadro 6: P rinc ipa les cu ltivos de la com unidad Bolívar, A guilares, San Salvador. Enero-M ayo
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CARACTERISTICAS
CULTIVOS

Maíz Maicillo Aioniolí Caña Ar
Época de siem bra 1-15 de mayo 1-15 de agosto 1-15 de agosto 1-15 de nov. 1-30 d

Agricultores que lo

cultivan 37* 14 8 3

Variedades H-5 (25) 67% Criollo (10) 71.42% Liberal (2) 25% Q-68(2) C E N T/1

Cargil 385 (4) 11% Isiap Dorado (4) Ramificado (6) 66.66% 66

HS56G (4) 11%  

Criolllo (4) 11%

28.58% 75% M-13 (1) 

33.34%

CENTA

33.

Rend/qq/Mz
4 0 -5 0 (3 ) 8.11%

20-30 (2) 14.29% 2 4 (1 ) 12.50% 100 Ton/Mz 7 0 (1 )

3 0 -4 0 (3 ) 8.11%  

2 0 -3 0 (7 ) 18.92%  

15-20 (16 ) 43.24%  

0 5 .1 5 (8 )  21.62%

15-20 (4 ) 28.57%  

5 -1 5 (8 ) 5 7 .1 4 %

8 -1 0 (7 ) 87.50% ( 1 )  33.34%  

75 Ton/Mz

(2) 66.66%

40 (2)

Fuente : Investigación Directa * Número de agricultores encuestados que lo cultivan.
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Las activ idades agrícolas que los agricu ltores rea lizan en sus cu ltivos  son 

manuales, exceptuando la preparación m ecanizada de las parcelas ded icadas  al 

cultivo de caña de azúcar. Dichas actividades inician con la limpia de terrenos con las 

siguientes modalidades: solo chapoda lo realizan el 43.24 por c iento  (16 agricu ltores), 

chapoda más carrileo el 18.92 por ciento, el uso de herbicida post chapoda lo efectúan 

8 agricultores que representan el 21.62 por ciento  (cuadro 7), adem ás el 16.22 por 

ciento de los ag ricu ltores practica la quema.

En las activ idades de fe rtilizac ión  predom ina el uso de fe rtilizan tes  quím icos, 

ap licando 2 sacos de fórm ula 16-20-0 y dos sacos de sulfa to de am onio po r mz para 

el cultivo de maíz; muy pocos agricu ltores hacen uso de estié rco l bovino y ga llinaza, 

incorporándolo al terreno antes de la siembra.

Con respecto al control de m alezas el 48.65 por ciento, hace una com binación 

quím ico-manual, el 40.54 por ciento solo quím ico y el control manual lo hace el 10.81 

por ciento.

El control de plagas y enfermedades es realizado en su mayoría con productos 

quím icos y en bajo porcentaje la u tilización de productos quím icos y extractos 

botánicos (ajo, ch ile  y cebolla).

Las plagas de mayor incidencia son: el gusano cogollero (Spodootera frua ipe rda) y en 

menor grado el gusano elotero Helioth is zea.

4.1.7 Prácticas agrícolas

C om a puede apreciarse el manejo de los cu ltivos en la com unidad Bolívar esta



caracterizado por un sistem a trad ic iona l con baja tecno log ía  y con dependenc ia  de 

agroquím icos lo cual es característico de la mayoría de pequeños agricu ltores del país 

y de la zona, tal com o lo reporta Choto et al (1996), qu ienes m encionan que en el 

m unicip io  de A guilares predom ina el uso y dependencia  de  ag roquím icos en los 

sistem as de producción. Este tipo de manejo es realizado casi siem pre con la intención 

de obtener mejores producciones; pero que genera lm ente se incurre en m ayores 

costos, los que no son com pensados por la venta de excedentes de la producción y por 

otra parte no se hace uso de los recursos locales.

Cuadro 7: P rácticas agrícolas e jecutadas por los ag ricu lto res  de la
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com unidad Bolívar.Aguilares, San Salvador. Enero-m ayo 1997.

PRACTICAS

AGRICOLAS
MODALIDADES

A B C

Preparación del Chapoda + Camleo Chapoda + Herbicida Sólo Chapoda 16(43.24%)

Terreno * 7(18.92%) 8(21.62%)

Fertilización Orgánico 0 (0%) Química 33 (89.10) Química. -  Orgánica 4

(10.90%)

Control de Malezas
Manual 4  (10.81%) Químico 15 (40.54%) Qco -  Manual 18 (48.65%)

Control de plagas
Orgánico Químico Químico -  Orgánico

0(0%) 33(89.10%) 3 (10.90%)

Fuente : Investigación directa * ei resto (16.22 %), practican la quema.
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La producción obtenida es destinada en su m ayoría para el au toconsum o y el 

excedente es vendido para pagos de créditos, dándose una re lac ión  consum o-venta. 

En el cuadro 8, se presenta la tendencia del destino de la producción en la com unidad.

4.1.8 Destino de la producción.

Cuadro 8. D estino de la producción en la com unidad, Bolívar 

Aguilares, San Salvador. Enero-m ayo 1997.

Descripción Cultivo N° de agricultores Porcentaje

Sólo consumo+ Frijol y maíz 9 24.32

Sólo venta Caña y ajonjolí 3 8.11

Consumo/venta Maíz, maicillo y arroz 25 67.56

TOTAL 37 100

Fuente: Investigación directa.

+ Son agricu ltores que tienen otras fuentes de ingresos lo que les perm ite tene r 

una condición económ ica más solvente.

Los cereales más com ercia lizados son m aíz blanco, m aic illo  y arroz, cuyo 

volum en de venta es de 50-90 por ciento  de la producción. Esta d inám ica sobre el 

destino de la producción es s im ilar a la reportada por Choto e t al (1996), qu ienes 

reflejan que los granos básicos (maíz y m aicillo) son com ercia lizados en una am plitud 

de 50 a 90 por ciento de la cosecha.

La producción de frijo l y arroz es destinada en un 80 a 100 por c ien to  para el 

consum o fam ilia r y en el caso de la caña de azúcar y a jon jo lí por ser cu ltivvo 

a g ro in d u s tr ia le s  se  v e n d e  e l 1 0 0  p o r  c ie n to .
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4.1.9 Manejo post cosecha.

La producción destinada al consum o es a lm acenada en s ilos m e tá licos  que 

poseen los agricultores, con capacidades que oscilan de 6-9 sacos/ silo; la m ayoría de 

los productores tienen más de uno.

El tratam iento a los granos básicos (maíz y m aicillo) es el siguiente: al log ra r el 

secado del grano en el campo, este es cosechado, desgranado y tra tado con pastillas  

de Fosfuro de A lum in io en re lación de 1 pastilla  por cada 3-4 sacos para ev ita r daños 

por insectos. El porcentaje de la producción que a lm acenan los ag ricu lto res  es muy 

bajo y muchas veces es contam inado por el uso inadecuado del producto quím ico.

Aunque la mayoría de agricultores realiza un tratam iento quím ico para conservar 

su cosecha y posee silos, estos no los m antienen ocupados durante  el año deb ido  a 

que su situación económ ica es crítica y tienen que vender la m ayor parte  de la 

producción destinada para consum o con el objetivo de cubrir o tros gastos del hogar.

4.1.10 Comercialización.

La com ercia lización de la producción especia lm ente de granos básicos es 

realizada algunas veces en la m isma com unidad, específicam ente en el casco de la 

hacienda donde llegan algunos com pradores mayoristas de la zona, aunque la mayoría 

de productores venden en la plaza de Agüitares, ya que es el m ercado más cercano.

En el caso de los productores que cultivan caña, ésta la venden al Ingenio San

Francisco.



La rentab ilidad de los granos básicos para los productores de la com unidad, 

es s im ilar a la de los pequeños agricu ltores a nivel nacional, ya que no cuen tan  con 

adecuados canales de com ercia lización y venden su producc ión  a in te rm ed iarios, 

incurriendo en pérd idas deb ido a que los m ayores m árgenes de ganancia  los rec ibe  

este último.

4.1.11 Servicios de apoyo a la producción.

4.1.11.1 Financiamiento.

El 83.78 por c iento  de los productores, han recib ido  financ iam ien to  en años 

anteriores, el cual fué utilizado para cubrir los costos de producción de los cu ltivos de 

maíz y caña de azúcar; y las instituciones que o torgaron los créd itos fueron: BFA, 

FUSADES e Ingenio San Francisco (cuadro 9).

Cuadro 9: Instituciones que proprcionaron crédito en la com unidad Bolívar,
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Aguilares, San Salvador. Enero- mayo 1997.

INSTITUCION PORCENTAJE

Banco de Fomento Agropecuario ( BFA) 93.55

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

( FUSADES) e Ingenio San Francisco. 6.45

Fuente: Investigación directa.

Los montos otorgados oscilaron entre 0 1,800.00 - 2,500.00 po r m z para el 

cultivo de maíz y # 5,000.00/m z para caña, con una tasa de interés del 20  por ciento 

y un año de plazo.



El 67.74 por ciento de los beneficiarios con crédito lograron cancelarlo, m ientras 

que el 32.26 por ciento  no lo hicieron, debido a la baja producc ión  por e fectos de  los 

factores c lim áticos especia lm ente la sequía y p lagas que a fec ta ron  los cultivos.

Al hacer una eva luación del crédito, un 51.61 por c ien to  de los producto res lo 

consideraron com o regular, un 29.04 por ciento com o m alo y ún icam ente el 19.35 por 

c iento lo consideró bueno, ya que para e llos fue oportuno.- Para los que fue  regu la r y 

malo, lo atribuyen a las tasas de in terés muy altas y adem ás que fueron o to rgados 

cuando la época de siem bra ya estaba desfasada.

Esta s ituación ha in flu ido en las decis iones de los ag ricu lto res  ya que m uchos 

de ellos no piensan solicitar crédito en el futuro a estas instituciones, porque no quieren 

arriesgarse a vender la m ayor parte de sus cosechas, para paga r las a ltas cuotas a 

dichas instituciones.

Son muy pocos los que han planificado so lic itar financiam iento, ya que no tienen 

los sufic ientes recursos económ icos, para invertir en la am pliac ión del área de 

producción y por lo tan to  m ejorar sus condic iones de vida.

Las condiciones socioeconómicas, las políticas crediticias, los factores clim áticos 

y la fa lta  de conocim ientos técn icos son los princ ipa les causas que influyen para que 

los productores no utilicen adecuadam ente los recursos económ icos que le? 

proporcionan las instituciones cuando son sujetos de créd ito  lo cual repercu te  

negativam ente en la producción
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Las instituciones que proporcionan asistencia técn ica  a los producto res de  la 

com unidad Bolívar son el Centro N acional de Tecno log ía  A gropecuaria  y Foresta l 

(CENTA) y la U niversidad de El S a lvador a través de la Facultad de  C ienc ias 

Agronómicas; no obstante el porcentaje de  agricultores que reciben dicha ayuda es muy 

reducido, ya que solam ente son benefic iados nueve ag ricu lto res  que represen tan  el 

24.32 por ciento.

La mayoría de ellos, consideran la asistencia técn ica com o buena ya que está 

d irig ida específicam ente a m ejorar la producción de los granos básicos, así com o 

tam bién a la conservación de los suelos.

Los resultados reflejan que la cantidad de ag ricu lto res que rec iben  este 

importante servicio de asistencia técnica y esto influye en la producción y en el manejo 

de los recursos d ispon ib le  en las fincas.

4.1.11.3 Capacitación.

En la Comunidad Bolívar se han desarrollado algunos proyectos de capacitación 

en áreas de conservación de suelos, producción agrícola, producción pecuaria  y salud. 

Estas capacitaciones han sido brindadas por el C entro Nacional de  Tecno log ía  

Agropecuaria y Forestal (CENTA), Escuela Nacional de A gricu ltu ra  (ENA), M in isterio  

de Salud Pública y Asistencia  Social (MSPAS).

El Centro Nacional de Tecno log ía  Agropecuaria  y Forestal proporc ionó

4.1.11.2 Asistencia técnica.



capacitaciones en áreas de conservación de sue los y p roducc ión  de granos básicos.
t

la Escuela Nacional de Agricultura en el área pecuaria y el M in iste rio  de Salud Pública 

y Asistencia Social en educación sexual.

Los resultados anteriores indican que los agricultores y la com unidad en general 

han recib ido capacitaciones en d iferentes áreas; sin em bargo deb ido a la fa lta  de 

seguim iento, recursos económ icos y la defic iente  o rgan izac ión  no les ha pe rm itido  

ap lica r los conocim ientos adquiridos, lo cual se refle ja tan to  en el m anejo de  las 

parcelas agrícolas y en las condic iones genera les de la com unidad.

4.1.12 Principales problemas en la comunidad.
»

Los principa les problem as que actualm ente están a fectando el desarro llo  de la 

Comunidad Bolívar se han c lasificado en las áreas de: O rganización, P roducción, 

Com ercia lización e Infraestructura.

4.1.12.1 A nivel de organización.

El principal problema de organización según la mayoría de habitantes es la fa lta 

de coordinación de los m iem bros de la D irectiva y debido a e llo  el trabajo de éstos es 

deficiente.- En cuanto a la evaluación del trabajo de la D irectiva, un 45.5 por c ien to  de 

las personas lo consideran regular, porque no existe la su fic ien te  organ ización y 

coordinación entre los directivos; es considerado bueno por un 21.62 por ciento ya que 

según ellos los m iembros de la directiva se coordinan bien, excepto algunas veces que
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no lo hacen por m otivos de fuerza mayor. El resto de personas lo ca lifica  com o malo, 

deb ido a la inefic iencia que se refleja en el estancado desarro llo  de la com unidad, 

afectando así a toda la población, ya que no se puede cana liza r n ingún tipo  de ayuda 

para desarro lla r proyectos. Esto es un problem a com plejo, los d irec tivos de  la 

com unidad m anifiestan que la mayoría de habitantes no m uestra vo lun tad , por 

desarro lla r trabajos en coord inación con ellos.

Una de las causas por la cuales no existe una organ izac ión  bién conso lidada  

es el hecho de que esta com unidad es conform ada por fam ilias  de d ife ren tes lugares 

de origen, lo cual d ificu lta  la toma de decis iones en el m om ento de quere r fo rm ar un 

cuerpo directivo, esta situación repercute directamente en el desarro llo de la com unidad 

ya que a pesar de estar conform ados como cooperativa  la m ayoría actúa de form a 

individual.

4.1.12.2 A nivel de producción.

Las principales lim itantes en el área de producción son: mala calidad de suelos, 

fa lta  de recursos económ icos y asistencia técnica

El clima tam bién influye, especialmente la sequía y en algunas ocasiones lluvias 

muy fuertes combinadas con vientos de gran velocidad que ocasionan grandes pérdidas 

en los cultivos.

La fa lta  de recursos económ icos es otro problem a serio  ya que los ag ricu ltores 

no adquieren los sufic ientes insum os (fertilizante, fungic idas, insectic idas) que 

requieren los cu ltivos y esto trae como consecuencia la incidencia de p lagas y
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enferm edades, y por lo tanto bajos rendim ientos.

Otro de los problemas es la escasa asistencia técnica, servic io  del cual no goza 

la mayoría de los agricultores de la Comunidad. La fa lta  de d icho  servic io  incide en la 

dism inución de las cosechas, porque el agricu ltor carece de conocim iento  de técn icas 

que le ayuden a u tilizar adecuadam ente los recursos d ispon ib les  de su parcela.

4.1.12.3 A nivel de comercialización

Los agricultores manifiestan que venden del 50 al 75 por ciento de la producción de 

granos básicos a un bajo precio en la m isma com unidad (casco de la H acienda) a 

com pradores m ayoristas de la zona o en el m ercado de A guilares.

La m ayor parte de los productores que venden en el m ercado en fren tan  

problemas para trasladar su producto ya que solam ente un p ick up presta los servic ios 

de transporte únicamente los días sábado y domingo; aunado a esto la saturación que 

sufre el mercado de granos básicos provenientes de otros lugares, d ism inuyendo así 

el precio de dichos productos y por lo tanto las ganancias y en a lgunos casos los 

productores incurren en pérdidas ya que no logran recuperar los recursos invertidos 

durante el c ic lo  de producción.

4.1.12.4 Infraestructura productiva

Se encuentra dos silos tipo trinchera con una capacidad de alm acenam iento de 

50 rm d e  material vegetal, los cua les están en  com pleto abandono; estos pueden ser



rehabilitados para la preservación de forra jes m ejorando así la a lim entación  de  los 

bovinos durante la época seca. Esta in fraestructura es de ca rác te r com unal y deb ido  

a la fa lta de visión para desarro lla r un trabajo colectivo en el área pecuaria por parte de 

los productores que poseen ganado, así com o tam bién el desconocim iento  sobre  las 

técnicas de preservación de forrajes, no se valora la utilidad de los silos y por ende no 

reciben ningún m antenim iento.

4.1.13 Inquietudes de los agricultores de la comunidad Bolívar

La mayoría de los agricu ltores de la com unidad presentan una actitud pos itiva  

hacia el mejoram iento de sus fincas y entre sus inquietudes están: la incorporación de 

árboles a través de alguna m odalidad agroforesta l así como de obras de conservación 

de suelos. Tam bién existen a lgunas inqu ietudes de ciertos agricu lto res sobre la 

introducción de exp lo taciones pecuarias en pequeña escala.

4.1.13.1 Sistemas agroforestales

Durante la fase de d iagnóstico los agricu ltores m anifestaron el deseo de 

establecer algún tipo de sistem a agroforesta l en su parcela, por los benefic ios que 

estos proporcionan en cuanto a madera, leña, forraje, abonos verdes entre otros. 

A lgunos manifiestan estar dispuestos a asignar pequeñas áreas de sus parcelas que 

van desde 0.5-1 mz para el estab lecim iento  de pequeños bosquetes. Para esto 

prefieren especies como: eucalipto (Eucalvotus sp) y el madrecacao (G liric id ia sep ium )
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En casos de p lan taciones a m ayor escala a lgunos ag ricu lto res  no están de  

acuerdo, debido a experiencias anteriores com o la de teca (Tectona g ra n d is ). las 

cuales no contaron con un plan de manejo y propósito de fin ido  de uso.

4.1.13.2 Conservación de suelos.

La mayoría de agricu ltores tienen conocim ientos sobre conservación 

de suelos adquiridos en capacitaciones y charlas cuadro 10, pero muy pocos las han 

im plementado en sus parcelas, argum entando la fa lta de tiem po y capital entre otros, 

aunque lo que en realidad afecta, es la fa lta  de concientización del problem a eros ivo  

y de asistencia técnica para hacer un mejor uso del potencial de recursos que poseen 

en sus fincas.

Esta actitud positiva de los ag ricu ltores de incorporar árboles y obras de  

conservacionistas es un aspecto que puede ser aprovechado para la im plem entación 

de proyectos orientados a hacer un mejor uso de los suelos y de los recursos presentes 

en la finca  y m ejorar así la productiv idad y rentabilidad de los m ismos.

4.1.13.3 Aspectos pecuarios.

El 48.48 por c iento (16 agricu ltores) poseen anim ales cuya población esta 

conform ada por 48 bovinos, 17 equinos, 12 porcinos y más de 200 aves de corra l 

(gallinas, patos y chompipes). En cuanto al manejo que dan a sus an im ales el 68.75 

de los dueños de bovinos y equinos sólo hacen pastoreo y el 31.25, suplem enta con
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harinas (concentrados) y vacunas; en aves y porcinos la a lim entac ión  se basa en 

granos básicos (maíz y m aicillo) y desperd ic io  de cocina.

El destino de los an im ales es para la venta y consum o en el caso de cerdos y 

aves de corral. Los equinos son destinados para tracción y transporte; y los bovinos 

para la venta en pie y producción de leche.

Las expectativas en relación a la parte pecuaria son la de  increm entar el núm ero 

d£ animales en el caso de los productores que ya poseen y adquis ic ión de  algún tipo 

de estos en el caso de los que no tienen, dentro de estos los bovinos de dob le  

propósito tienen m ayor aceptación seguido de las aves de corra l y de los porc inos .

4.2 Selección de agricultores y caracterización de fincas.

Durante la fase de d iagnóstico se entrevista ron 37 agricu lto res de los 52 que 

conform an la com unidad Bolívar, de los cua les se se leccionaron tres de ellos, con 

quienes se trabajó en el ordenam iento de sus fincas.

Los crite rios u tilizados para la se lección de estos agricu lto res fueron los 

siguientes:

Interés y d isposic ión para m ejorar su finca.

Grado de receptividad.

Responsabilidad.

Liderazgo y respeto dentro de la Com unidad

Adem ás de esto se consideró de que las parcelas fueran representativas de las
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características genera les de la com unidad.

Cuadro 10: Aspectos genera les sobre conservación de sue los en la com unidad
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Bolívar, Aguilares, San Salvador. Enero-m ayo 1997.

ASPECTOS OPINION AGRICULTORES PORCENTAJE

Posee conocimientos sobre Si 29 80.55

conservación de suelos No 8 19.45

Que es lo que conoce Ayuda a mejorar los suelos. 14 51.84

Conserva el agua. S 18.52

Barreras para defender el suelo. 5 18.52

Recibió capacitación 3 11.11

No contestan
10 37.04

Le gustaría ¡mplementar obras
Si 34 91.89

de conservación de suelos en su
No 3 8.11

Finca

Que tipo de obra
Barreras vivas 15 44.13

Barreras muertas 12 35.29

Acequias tipo trinchera. 7 20.58

Fuente: Investigación directa

4.2.1 Caracterización de las fincas

Una vez se leccionados los agricultores, se realizó la caracterización de sus 

fincas. Los aspectos que se tom aron en cuenta para la caracterización fueron: 

extensión de la parcela, ubicación, acceso, fuentes de agua, suelos, uso actual, 

capacidad de uso, activ idades económ icas y proyecciones de los agricultores.
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4.2.1.1 Aspectos generales.

Las características genera les de las fincas se lecc ionadas se presentan en 

el cuadro 11. La extensión de las tres fincas se lecc ionadas es de 3 mz, 2 se 

encuentran en el po lígono núm ero dos y una en el po lígono tres (figura  2 ).- Su 

acceso es bueno en época seca, presentando pequeñas lim itaciones en época lluviosa; 

la finca 7 es la única que posee una fuente  de agua perm anente. La textura  de  los 

suelos que predom ina es Franco A rc illo  Lim osa (FCL), estas fincas se lecc ionadas 

presentan algunas de las lim itantes biofís icas que poseen la m ayoría de las fincas de 

la com unidad Bolívar. Estas lim itantes son : ca lles internas con d ificu ltades de transito  

especialm ente en la época lluviosa cuando se transportan insum os agrícolas, carecen 

del recurso agua y los suelos se encuentran con bajo contenido de fósforo (P) y con pH 

fuertem ente ácido lo que d ificu lta  el buen desarro llo  de los cultivos.

4.2.2 Uso Actual de la tierra.

Puede observarse que las tres fincas están siendo explotadas con cu ltivos lim pios 

(maíz, m aicillo, frijol); aunque una de e llas tam bién tiene fru ta les, yuca y loroco.

Los cultivos limpios son sembrados en estos terrenos que tienen pendientes que 

oscilan entre 20 y 50 por ciento, increm entando así la fac ilidad  de erosión de los 

mismos, (cuadro 12 y fig. 3, 4, 5)



C uadro 11: A spectos genera les de las fincas se leccionadas de com unidad Bolívar, 

Aguijares, San Salvador. Enero-m ayo 1997.
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ASPECTOS

Agricultores

1 2 3

Área (Mz) 

Ubicación

3

Polígono 2 Finca 7

3

Polígono 2 Finca 9

3

Polígono 3 Finca 1

Linderos Al Norte con finca de 

Raymundo Avelar, al Sur con la 

Avenida C, al Este con la calle 

2 y al Oeste con Parcela de 

Julio Rivera.

Al Norte con parcela de 

Raymundo Avelar al Sur con la 

Avenida C, al Oeste con 

parcela de Jorge Herrera y al 

Este con la Parcela de Julio 

Rivera

Al Norte con la Avenida C, ai Sur con 

la calle principal, al Oeste con parcela 

de Santiago Reyes y al Este con una 

zona verde.

Acceso Bueno, no presenta dificultades Regular, presenta dificultades 

en época lluviosa; pero es 

Transitable

En época lluviosa presenta 

dificultades; pero es transitable.

Fuentes de Agua Posee un nacimiento 

permanente

No posee No posee

Suelos Textura Franco Arcilloso 

Limoso (FCL), (PH)= 5 (Muy 

fuertemente ácido). Contenido 

de Fósforo (P) 10 ppm (bajo) y 

el contenido de Potasio (K) de 

170 ppm (Alto).

Franco Arcillo Limoso (FCL), 

(PH) =5.2 (Fuertemente ácido). 

El contenido de Fósforo de 4 

ppm (Muy bajo) y contenido de 

Potasio (K) 80 ppm (alto).

Franco Arcillo Limoso (FCL), pH 5.4 

(Muy fuertemente ácido) Fósforo (P) 

5 ppm (Muy bajo) y contenido de 

Potasio (K) 180 ppm (alto).

Franco Limoso (FL) pH 4.9 Muy 

fuertemente ácido. Contenido de 

Fósforo (P) 13 ppm (alto) y Potasio 

(K) + 200 ppm.

Fuente : Investigación directa. 1= Eraín Martínez. 2 = José Julián Gómez. 3 = Santos Oswaldo Alvarado
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Fig. 2 _ Ubicación de las fincas  seleccionadas de la Comunidad 
Bolívar, Agüi tares ,  San S a lv a d o r .



Cuadro 12: Uso actual de la tierra en las tres fincas se lecc ionadas
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en la com unidad, Bolívar, Aguilares, San Salvador. 

Enero -  mayo 1997

uso AGRICULTORES

1 2 3

Cultivos Maíz (1 mz) 

Maíz + Frijol + Yuca 

(0.5 mz)

Maíz (2.5 mz) 

Maicillo (1.5 mz)

Frutales (0.4 mz) 

Yuca (0.35 mz) 

Maíz (0.15 mz) 

Loroco (0.10 mz)

Barbecho 1.5 (mz) 0.5 (mz) 0.5 (mz)

Potrero 1.5 (mz)

Fuente: Investigación directa.

1 = Efraín Martínez, 2= José Julián Gómez, 3= Santos Oswaldo Atvarado.

Las prácticas cu ltura les que realizan son el carrileo  de rastro jos de cosechas 

anteriores y la incorporación de abonos orgánicos como estiércol de bovinos y equinos, 

entre otros.

Cada una de las parcelas tiene un área de barbecho en las que predom inan 

especies como el m adrecacao (G liric id ia  sep ium ), chaparro (C ura te lla  am ericana), 

carao (Cassia grandis), pasto jaraguá (H vparrhenia ru fa ), nance (Bvrsonim a 

crassifo lia ). laurel (Cordia a lliodora) y escob illa  (S ida acu ta). Los tres agricu ltores 

siembran granos básicos y realizan prácticas culturales además de poseer un área en



barbecho; las fincas requ ieren un plan de manejo más com ple to  donde im p lique  el 

establecim iento de obras conservacionistas y de esa forma recuperar la fertilidad de los 

suelos.

4.2.3 Capacidad de uso de la tierra.

De acuerdo a los resultados obten idos de la c las ificac ión  de tie rras  por 

capacidad de uso , u tilizando la m etodología de Tablas Dubón (fo rm ularios A5, A 6 y 

A7), para las tres fincas seleccionadas,(cuadro 13 y fig. 6, 7 y 8)se determ inó que éstas 

presentan lim itantes debido a riesgos de erosión y características fís icas de los sue los 

(profundidad efectiva, pedregosidad y rocosidad). Las c lases de term inadas se 

presentan a continuación :

categoría 3 (C3)

Esta clase de tie rra  ocupa un área de 1 mz. en la finca  1 y 0.8 mz , en la finca  

3 (cuadro 13). Las pendientes oscilan de 7-12 por ciento, presenta un grado de 

erosión ligera , su profundidad e fectiva prom edio es de 50 cm , texturas franco a rc illo  

limoso y sin pedregosidad

De acuerdo a las características que presenta, es tie rra  cu ltivab le  apta para 

establecer cultivos limpios que ofrezcan una m ayor rentabilidad com parada con la de 

los granos básicos como hortalizas.- Tam bién se pueden sem brar fru ta les y forestales; 

pero es recom endable im plem entar obras de conservación de suelos com o : los 

cultivos en contorno y en fajas, barreras v ivas o muertas, así com o tam bién la
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incorporación de abonos orgán icos y fe rtilizac ión  adecuada 

Categoría (CP6)

Esta c lase de tie rra  ocupa una extensión de 2 .5  mz en la finca  2, cuyas 

características fís icas se presentan a continuación :

Pendientes con un rango de 20-24 por ciento, erosión m oderada, p ro fund idad  

efectiva prom edio de 80 cm, textura arcillosa pesada y grado de pedregosidad 

m oderada, la aptitud de estas tie rras es para el estab lecim iento  de cu ltivos 

perm anentes (fru ta les en general), pastos natura les o m ejorados; en tre las obras 

conservacionistas que se recom iendan están : acequias de ladera tipo  trinchera , 

terrazas de huerto, terrazas individuales, construcción de barreras muertas, barrera  

vivas, uso de cobertura e incorporación de abonos orgánicos, 

categoría 6 (P6)

Esta categoría de tierra se encuentra en las fincas 2 y 3 (cuadro 13). Dentro de 

las principa les problem as fís icos se observan los s igu ientes : pendien tes del 25 al 35 

por ciento, grado de erosión m oderado, profundidad efectiva de 30-40 cm, textura 

arcillosa y con una pedregosidad moderada. Considerando estas lim itantes, la aptitud 

de estas tie rras es para establecer pastos natura les o mejorados.

Algunas de las obras conservacionistas que se pueden establecer son : acequias 

de ladera tipo trinchera, si se utiliza para potrero es necesario  hacer una d iv is ión  de 

estos y evita r el sobre pastoreo adem ás es recom endable la in troducción de 

legum inosas para m ejorar la fertilidad de los suelos al mismo tiem po o frecer un forra je
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alto en proteínas a los bovinos.

Categoría 7 (P7).

La clase de tie rra  P7, solam ente es apta para el uso con pastos na tu ra les  o 

m ejorados de in ferior ca lidad o para bosques. La finca  1 posee un área de 2 mz y la 

finca  3 tiene 1.5 mz (cuadro 13), las severas lim itantes que se presentan son : 

pendientes que oscilan de 24 al 40 por ciento, erosión moderada, profundidad efectiva 

prom edio de 30 cm, textura franco a rc illosas y pedregosidad severa. Para conserva r 

estas tierras es necesario constru ir acequias de ladera tipo trinchera y así m ejorar la 

infiltración de agua, tam bién es recom endable el estab lecim iento  de potreros con las 

recom endaciones de la categoría anterior.

Categoría 7 (F7)

La finca 3 posee un área de 0.02 mz de esta clase . En esta área las pendientes 

varían de 30-40 por ciento, con problem as severos de erosión, profund idad e fectiva 

no m ayor de 20 cm, textura arcillosa pesada y la pedregosidad es muy severa. Estas 

lim itantes solo perm iten la siem bra de especies fo resta les para la producción de 

madera; para conservan y  m ejorar el sue lo de esta área se debe ev ita r las ta las y 

quem as al m ismo tiem po la siem bra de legum inosas de crecim iento denso para 

aum entar los niveles de m ateria orgán ica .
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Raymundo Avelar

B barbecho

nadmlenfo de agua 

quebrada

ESC ALA  I : 2 ,0  0 0

F¡g. 3 .  Uso actual de la tierra en la finca del agricultor Lfram Martínez,
Comunidad Bolívar, Aguilares, San Salvador. 19 97 .
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Raymundo Avelar

SIMBOLOGIA

M + m asocio da maíz y 
m aicillo.

B barbecho

ESCALA It 2 ,0 0 0

Fig. 4 _  Uso actual de la fierra en la finca de) agricultor Julián Gómez,
Comunidad Bolivar, Aguilares, San Salvador . 1997 .
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SI M BOLOGIA

Y yuca

L loroco

B barbecho

M maíz

Ft frutales

P potrero

ESCALA I: 2 ,0 0 0

Uso acfual de la tierra en la finca del agricultor Oswaldo
Alvarado, Comunidad Bolivar, Aguilares, San Salvador 1997.



Cuadro 13. Capacidad de uso de la tierra de las fincas se leccionadas de la com unidad 

Bolívar,Agüitares, San Salvador, enero-m ayo 1997.
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DESCRIPCIÓN

AGRICULTORES

1 2 3

Clase C3 (1 Mz) CP6 (2.5 Mz) C3 (0.80 Mz)

P7 (2 Mz) P6 (0.5 Mz) P6 (0.5 Mz)

P7 (1.5 Mz)

F7 (0.20 Mz)

Sub-Clase C3ES CP6ES C3ES

P7 ES P6 ES P6ES

P7ES

F7ES

Unidad de Capacidad C3 = Peht/r CP6 = Peht/r C3 = Peht/r

P7 = peht/r P6 = Peht/r P6 = Peht/r

P7 = Peht/r

F7 = Peht/r

Unidad de Mapeo C3 = 213(2)/000 CP6 = 32 (2)/200 C3 = 213 (3)/000

P7 = 324 (0)/1Q0 P6 = 323 (0/2)/200 P6 = 423 (3)/300

P7 = 424 (3)/500

F7 = 434 (4)/600

Fuente : Investigación directa 1 = Efraín Martínez, 2 = Julián Gómez, 3  = Oswaldo Alvarado.

Simbología: C = categoría, E = problemas de erosión, S = problema de suelo, 

e = erosión, p = pendiente, h = profundidad efectiva, t = textura , r = pedregosidad
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Raymundo Avolar

q u e b r a d a

ESCALA l : 2 ,0 0 0

Fig. 6 _ Capocidod de uso de la tierra en la /inca del agricultor Efrain
Martínez, Comunidad Bolívar, Aguilares, San Salvador . 1997.
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Roymundo Avalar

SIM80L0GIA

C P 6 fierro apra para cufftvos 
permanentes,oategcriá G

P6  fierra apta paro pastos 
rotúralas o mejorados, 
categoría 6.

ESCALA i: 2 , 0 0 0

Fig. 7 _ Capacidad de uso de la tieira en la finca del agricultor Julián
Gómez, Comunidad Bolívar, Aguilares, San Salvador. 1997 .



74

calle interna

O

w
O
>

oc
o
M

S 1 M B 0 L 0 G IA

C 3 fierra cu /fivcbie categoría 3

P 6 fierra apta p ara  pastas na. 
furalea o m ejorados coreg.6

P 7  fierra ap ta  para pastos n a . 
ru ra les  o m e jo rad o s .

F 7  fie rra  apra paro  cultivos fc. 
re s fa le s .

E S C A L A  l: 2 , 0 0 0

Rg. 8 _  CapcdccJ de uso de le tierra en te finca del agricultor Oswaldo

Al ve redo, Común icicd Soiivar, Aguijares, SanScivador. 1997.



4.2.4 Análisis del uso de la tierra.

Este anális is es producto de la com paración de los m apas de uso actua l y de la 

capacidad de uso de la tierra de cada finca.

El cuadro 14 m uestra que en las tres fincas existe una sob re -u tilizac ión  o 

conflicto de uso considerable debido a que tierras con categoría : CP6, P7 y F7 que no 

son aptas para la labranza son u tilizadas para cu ltivos lim pios sin re a liza r n ingún 

tratam iento conservacionista, lo que trae como consecuencia la degradación ace lerada 

de los suelos.

Así m ism o se puede observar que en la finca del ag ricu lto r E fraín M artínez la 

tie rra  c lase 3 apta para cu ltivos lim pios esta siendo utilizada adecuadam ente  ya que 

en una porción de esa área se siem bra maíz y el resto se encuentra en barbecho.

El cultivo de maíz es uno de los recomendados para esta clase de tierra pero se 

considera que se esta subutilizando debido a que se siembran en m onocultivo. El área 

en barbecho se considera que está subutilizada por no cultivarse; pero al m ismo tiempo 

es una m edida que favorece la recuperación de la fe rtilidad natura l de esa área. 

Adem ás está inm erso dentro de los sistem as agroforestales.

En re lación a la clase P7 se logró determ inar que 0.5 mz está sobreutilizada ya 

que es manejada con cultivos limpios. El resto se considera subutilizada por estar en 

barbecho.

En la finca  del agricu ltor Ju lián  Gómez la tierra c lase CP6 y P6 están 

sobreu tilizadas ya que son aptas para cultivos permanetes y p a s to s y  que a
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actualm ente se cu ltivan granos básicos, (maíz y m aicillo). En esta finca  ex is te  un 

conflic to  de uso bién m arcado ya que dicho agricu ltor se lim ita  a la s iem bra de d ichos 

granos básicos sin la im plem entación de obras conservacion istas.

La finca del Agricu ltor Oswaldo A lvarado presenta d iversas clases de tie rra  y su 

anális is de uso es el siguiente: la clase C3 está bién utilizada ya que presenta un área 

con cultivos perm anentes y el resto con cu ltivos limpios. En cuanto  a la c lase  P6 se 

encuentra subutilizada porque está en descanso, sin em bargo la 7 es u tilizada  para 

potrero lo que indica que se aprovecha adecuadam ente. Tam bién la finca  posee una 

pequeña área de clase F7, cuyo aprovecham iento es excesivo debido a que se cu ltiva 

maíz y yuca. S iendo su vocación para bosques (especies foresta les).

En general el área de esta finca se utiliza adecuadam ente por la d ive rs idad  de 

cultivos y presencia de obras de conservación de suelos (m uros de piedra) que posee; 

pero en el caso del área de la clase F7, donde establecen cu ltivos lim pios crea un 

severo conflic to  de uso.

4.2.5 Actividades económicas de los agricultores.

La principal activ idad económ ica de los ag ricu ltores se leccionados es la 

producción de granos básicos, específicam ente maíz y m aic illo  (cuadro 15). A dem ás 

uno de ellos se dedica a la producción pecuaria , siendo esta la actividad más rentable, 

quién posee un pequeño hato de an im ales de doble propósito  - La producción láctea
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Cuadro 14. Análisis del uso de la tierra en las fincas seleccionadas en la Comunidad Bolívar, Agüitares,San Salvador, Ene -  may

77

Clase de 
Tierra AGRICULTORES

2

CAP DE USO USO ACTUAL ESTADO CAP DE USO USO ACTUAL ESTADO CAP DE USO

C3 Cultivos limpios Maíz Barbecho Sub-utilizado Cultivos Limpios

CP6 Frutales, pastos, 

bosque

Maíz, maicillo sobre utilizado ( ’ )

p6 Pastos o Bosque Barbecho 

maíz, maicillo

Sobre-utilizado(*) Pastos o 

bosques

P7 Pasto bosque Maíz, frijol, yuca, 

barbecho

Sobre utilizado O  

sub-utilizado

Pastos, bosques

F7 Bosques 

(sp Forestales)

Fuente : Investigación directa. 1 = José Efraín Martínez. 2 = José Julián Gómez. 3 = Santos Oswaldo Alvarado ‘ conflicto de u



Cuadro 15 : Actividades económicas de los agricultores seleccionados en la com unidad 

Bolívar, Aguilares, San Salvador, enero -  mayo 1997.
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AV>ICUL;TORES

DESCRIPCION

1 2 3

Cultivos Maíz Frijol Maíz Maicillo Maíz

1 RendVárea ft¡q/Mz) 25 1 50/2 36 50

I Consumo Farniltar(qq) 8 0.5 25 6 25

Venta (qq¡ 17 0.5 25 30 25

Precio/qq ' t , 100 500 100 70 100

Ingresos ({, 1,700 250 2,500 2,100 2,500

Otras actividades Jornalero (Nov-Feb) 

i  1,00Q/mes (4 meses) ¿ 4,000

Pesca. No lleva registro de ventas. Explotación 

hato doble 

propósito

Fuente : Investigación directa

1 = José Efraín Martínez. 2 = José Julián Gómez. 3 = Santos Oswaldo Alvarado

Los tres agricultores se leccionados obtienen ingresos de la venta de  granos 

básicos: excepto el tercer agricultor quien tam bién se dedica a la venta de  leche fluida. 

En el caso de los agricu ltores 1 y 2 , el ingreso de la venta de  la cosecha no son 

suficientes para cubrir sus gastos durante todo el año, por lo cual se hace necesario  

que se dediquen a trabajar en otras activ idades principa lm ente en la época seca.

La situado económ ica de los agricultores es propia de una agricu ltura de subsistencia



donde los escasos ingresos son generados por la venta de su cosecha y labores que 

realizan fuera de su tie rra  fam iliar.

4.2.6 Expectativas de los agricultores.

Las expectativas de los tres agricu ltores se leccionados están en focados a la 

adopción de técn icas conservacion istas como: barreras v ivas, barreras m uertas, 

acequias de ladera tipo  trinchera, cercas vivas, en tre o tros  para m e jo ra r la 

productiv idad de sus tie rras  y de esa form a la rentab ilidad de los cultivos.

En el caso del ag ricu lto r que posee el hato bovino, desea increm en ta r la 

explotación de estos y para ello requiere del diseño de un plan de manejo y d iv is ión de 

potreros.

La fina lidad de los tres agricultores es la de explotar los recursos que poseen en 

sus fincas, sin inc id ir en la degradación de los m ismos así com o tam bién crear fincas 

m odelos para que los dem ás agricu ltores adopten las técn icas y las e jecuten en sus
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4.3 Propuestas Técnicas para las Tres Fincas Seleccionadas.

Para la elaboración de las propuestas técnicas, se ha considerado el uso actual, 

capacidad de uso, conflic tos de uso de las fincas y las cond ic iones soc ioeconóm icas 

de los agricultores.

Las propuestas p lanteadas les perm itirán conservar los recursos na tura les que 

poseen las fincas y m ejorar la fe rtilidad de los sue los y en consecuencia  ob tene r 

buenas producciones a un m enor costo.

En estas propuestas, se combinan obras mecánicas y culturales de conservación 

de suelos y sistem as agroforesta les (fig. 9 ,10,11) se recom iendan las s igu ien tes :

a) Siembra en contorno.

La siem bra de cultivos, barreras v ivas y obras m ecánicas deben rea liza rse  en 

form a transversal a la pendiente en curvas a nivel, para evitar el arrastre del sue lo  que 

ocasiona la escorrentía.

b) Incorporación de abonos orgánicos.

Es necesario  incorporar abonos verdes, rastro jos de  cosecha, estié rco l de 

anim ales bovinos, equinos y aves, ya que aportan nutrientes al suelo. Los abonos 

verdes se deben cortar e incorporar cuando in icia su floración y de preferencia 15 días 

antes de la siembra. El estiércol se puede d is tribu ir al voleo a una re lac ión de 1 -1 .5  

lb/m2. Este debe estar desm enuzado y bien descom puesto.

Estos abonos de origen vegetal y anim al deben incorporarse al sue lo para que 

se form e un m anto protector que ayude a re tener humedad, m e jo ra r la estructura  y
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fe rtilidad del suelo.

c) Barreras muertas.

Las barreras m uertas se recom iendan para increm entar áreas cu ltivab les, 

dism inuyendo la excesiva cantidad de piedra que obstaculiza y d ificu lta la siembra. Con 

la im plem entación de estás barreras se corrigen áreas con depres iones y se ev ita  la 

pérd ida de suelo por escorrentía.- Las dim ensiones pueden s e r : 30 cm de base y 50 

cm de altura.

d) Acequias de ladera tipo trinchera.

Estas estructuras se deben constru ir para re tener hum edad, ya que en época 

seca los suelos se vue lven áridos deb ido a su textura arc illosa  que no perm ite  la 

in filtración de agua. Por otra parte la ve locidad de la escorren tía  se reduce .- Las 

dim ensiones de diseño y construcción son : 30 cm de profundidad, 30 cm de ancho y 

una re lación de ta lud de 1 : 1

e) Cercas vivas.

El establecim iento de cercas vivas, es con el objetivo de de lim ita r el contorno 

de la finca .- Las especies que se recom iendan son: m adrecacao (G liric id ia  segium ), 

nim (M elia azadirachta), leucaena (Leucaena leucocephala). cau lo te  (G uazum a 

ulm jfo lia), tihu ilo te  (C ord ia dentata), p ito (E rvthrina s p p ). te reb in to  (M oringa o le ífe ra ), 

jio te  (Bursera s im arouba) o tem pate (Jatrooha curcas) Para el estab lecim iento  de 

cercas vivas es recom endable la u tilización de estacones de un diám etro no m enor de 

10 cm y una long itud de 2.5 m. D icho m aterial debe ser sem brado a una profundidad



no menor de 50 cm, para lograr un buen ancla je y con un d istanciam iento  de  2 -2 .5  m .- 

Tam bién para d ism inu ir la de forestación en la obtención de  estacones, se pueden 

u tilizar arboles propagados sexualm ente ya sea en bo lsa o de siem bra d irecta, 

colocando dos sem illas por postura; de form a in te rca lada.- Este m ateria l o frece  las 

ventajas de ser m enor costo y su sistem a radicu lar es mayor, lo que mejora el ancla je  

de los árboles, absorción de nutrientes y producción de biom asa.

f) Barreras vivas.

Se pueden estab lece r barreras v ivas con las s igu ien tes m odalidades : 

Sencillas para proteger las obras mecánicas y ayudar a las barreras dob les de 

arboles a obstaculizar la velocidad del agua, estas pueden ser de las s igu ientes 

gram íneas : zacate  ve tive r (V e tive ria  zizanoides), zaca te  Lim ón (C vm boooQon 

citratus), usando d istanciam ientos de 10 cm entre p lan ta ,.- En B rom eliaceas , 

p iña (A nanas com osus) y p iñuela (Brom elia ka ra tas) se proponen para su 

establecim iento d istanciam ientos de 25-50 cm entre planta.

Barreras dobles, los distanciam ientos en gramíneas pueden ser de 15 cm entre 

p lanta y 30 cm entre surco, para brom eliaceas se recom iendan 25 cm entre 

p lanta y 60 cm entre surco sem bradas al tresbo lillo  

Barreras dobles de arboles, el propósito  de estas barreras, es d ism inu ir 

la ve loc idad del agua, producir madera, leña, postes y fo lla je  para m ejorar las 

c o n d ic io n e s  d e l s u e lo  a l a c e le ra r  el c ic la je  d e  n u tr ie n te s .-  P a ra  su  

^establecim iento es recom endable u tilizar m adrecacao (G linicidia sep ium ).
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leucaena (Leucaena leucocepha la) o nim (M elia azad irach ta  ) . con 

distanciam ientos de 50 cm entre planta y 50-60 cm entre surco estab lec idos al 

tres bolillo.

g) Protección a la fuente de agua.

Para pro teger el nacim iento y aum entar la in filtrac ión  del agua, se debe 

re forestar el área con especies como: ce iba (Ceiba pen tandra ). a lm endro  de  río 

(Andira inermis), caulote (Guazum a u lm ifo lia). cujín (Ingas o re u s ii). conacaste b lanco 

(A lb izz ia  caribaea), carre to  (P itheco llob ium  sam an), conacaste  ( Entero llob ium  

cvclocaroum  ), m angollano (P ithecollobium  dulce) , am ate ( F icus so ), en tre  otros. 

Tam bién es necesario  b rindar m antenim iento a las acequias ub icadas al Norte de la 

finca, para captar m ayor cantidad de agua.

h) Manejo de barbecho o matorrales.

Para un mejor m anejo del área en descanso (barbecho) se deben sem brar 

abonos verdes, ya que producen gran cantidad de biom asa que aporta nitrógeno. Las 

especies que se pueden u tiliza r son: frijo l espada (C annavalia  ens ifo rm es), do lichos 

(D olichos lab lab ), v igna (V iana s inensis). gandul (Caianus caían), ch ip ilin  (C ro ta la ria  

spp), frijo l te rc iope lo  (M ucuna oru riens). Estos abonos verdes se cortan en la época 

propic ia  del desarro llo  vegetativo principa lm ente al in ic ia r la floración, se dejan secar 

al sol y posteriorm ente se incorporan al sue lo con azadón.

i) División de potreros.

o  4 La d iv is ión de potreros se ha diseñado, en base a 11 an im ales, tom ando en
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cuenta el área que requ iere  cada animal, d ías de recuperac ión  del pasto y d ías de 

pastoreo. El núm ero de potreros es de siete, (Fig. 11) si el pe ríodo  de descanso  o 

recuperación es de 24 días y el de pastoreo de 4. Cada potrero  debe tener un área de 

1,860 m2 (A-8).

Para la d iv is ión de  potreros se propone que se rea lice  con postes de 

m adrecacao (G liricidia sep ium ) o tempate (Jatropha curcas), teberin to  (M oringa oleífera 

), los cuales de deben sem brar a una d istancia de 2m, necesitando 231 postes. Estas 

d ivis iones deben tener 4  hilos de alam bre de púas, con d istancia de 30 cm entre hilera.

En cada potrero es recom endable sem brar árboles de leucaena (Leucaena 

leucocepha la) , guayaba (Psidium  qua iava). mango (M angu itera  indica) con varios 

propósitos como; p roporc ionar som bra a los an im ales en las horas más ca lu rosas del 

día, así se evitará la pérd ida de energía.

El fo lla je  de leucaena se puede utilizar como suplem ento en la a lim entación del 

ganado, com o abono verde y lo más im portante es que son árbo les fijado res de 

nitrógeno, lo que puede m ejorar la fe rtilidad del suelo y por lo tan to  el rend im iento  del 

pasto. Estos árboles se pueden sem brar en las divis iones internas de los potreros y el 

d istanciam iento  puede ser de 10 m entre árbol.

Los pastos que pueden establecerse son estre lla (C vnodon p lectostachvus) o 

pangóla (D io ita ria  decum bens). ya que son resistentes a la sequía. La s iem bra debe
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j) Plantación forestal.

La alternativa que se plantea para el área de tierra F7, que actua lm ente se está 

exp lo tando con cu ltivos lim pios, es la siem bra de especies fo res ta les  com o euca lip to  

spp. (E. cam aldulensis ó E. citriodora) o teca (Tectona grand js) cedro (Cedrella odorata 

), laurel (Cordia a lliodo ra ) entre otros con el propósito  de ob tene r madera.

El distanciam iento de estos puede ser de 2 x 2 m ó 2.5 x 2.5 m, sem brados a tres 

bolillo . Esta p lantación de árboles puede asociarse con maíz, sorgo forra jero , zaca te  

Elefante, zacate bermuda, King Grass o Merkerón, en los prim eros años o depende del 

m anejo que se le b rinde a la plantación.

La producción de cereales y pastos de corte se pueden utilizar para conservarla  

com o ensila je y p roporc ionarlo  al ganado en época seca.

Las propuestas técnicas para las fincas seleccionadas se señalan en cuadro 16 

y fig. 9,10,11; las cuales se recom iendan tom ando de base la capacidad de uso de la 

tie rra  y expectativas de los agricu ltores
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Cuadro 16: Propuestas técnicas recomendadas para las tres fincas seleccionadas en

la com unidad Bolívar, Agüitares, San Salvador. E nero- mayo 1997.

PROPUESTA FINCA

1 2 3

Cercas vivas Sí Sí Sí

Barreras vivas Sí Sí No

Barreras vivas de arboles Sí Sí No

Barreras muertas Sí Sí No

Acequia de ladera Sí Sí Sí

División de potreros No No Sí

Plantación forestal No No Sí

Protección de fuentes de agua Sí No No

Manejo de barbecho Sí Sí No

1 = Efraín Martínez, 2 = Julián Gómez, 3 = Oswaldo Alvarado
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SIMBOLOGIA

carca viva

^ ^ * ^ 7  reforesíaclon

barrero viva gramíneas 
y bromelloceas

barrera viva de a'rboles

ac8<?u,a d® ladera

barrera muerta

!* * manejo de barbecho 

nacim iento de agua
i
•• ..—  q u e b ra d a  

ESCALA I .‘ 2 ,0 0 0

Fig. 9 - Propuestos técnicos paro la finca del agricultor Efraín Martínez, 
Cor.xinidod Bolívar, Agüitares, San Salvador. 1997 .
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SIM  BOLOGI A

'M 'S /t pasto mejorado 

cerca viva

a Jí  a 'flf plantaclo'n forestal 
7jrt *>*■

árboles de leucaena 

ESCALA l: 2 , 0 0 0

Fig. II _ Propuestas técnicas para la finca del agricultor Oswo Ido Alvarodo, 
Comunidad Bolívar, Agüitares,San Salvado/. 1997.



9 0
5. CONCLUSIONES

El desarro llo de la Com unidad Bolívar, es afectado por varias lim itantes dentro  

de las cua les se puede mencionar: la mala ca lidad de los sue los deb ido  a que 

son suelos muy arc illosos y poca profundidad efectiva lo que repercu te  en una 

baja productiv idad de los cultivos.

Tom ando en consideración las características b io fís icas de las parce las, el 

manejo que brindan a los recursos d isponib les en estas y las cond ic iones 

socioeconóm icas de los productores se refleja que ellos realizan una agricu ltura  

de subsistencia representativa de los pequeños ag ricu lto res a n ivel nacional. 

La fa lta  de adecuados canales de com ercia lización, recursos económ icos y 

asistencia técnica, ob liga a los agricu ltores a vender su producción a precios 

bajos dejando de perc ib ir mejores ingresos.

Los suelos predom inantes en la com unidad Bolívar están dentro de las 

categorías C3, CP6, P6, P7 y F7; tie rras que son aptas para cu ltivos 

perm anentes y foresta les. Actualm ente se están utilizando para la producción 

de cu ltivos lim pios sin im plem entar obras conservacionistas, generando así

conflic tos de uso.



6. RECOMENDACIONES

Es necesario m ejorar la organ ización interna y g rado de pa rtic ipac ión  de  los 

habitantes de la com unidad Bolívar.

Im plem entar las propuestas técn icas para cada finca  y tom ar de base los 

resultados de los aná lis is  de suelos e fectuados en el C E N TA  para con tribu ir a 

reducir el de terio ro  de los suelos.

G estionar apoyo técn ico a las instituciones que traba jan en la zona, a fin  de 

e laborar un plan de manejo pa<a la p lantación de teca (Tectona g rand is) con 

el propósito  de garan tizar la sosten ib ilidad de la misma.

U tilizar los resultados de esta investigación com o una herram ienta  para la 

búsqueda de apoyo técn ico y financ iero  en las instituc iones de desarro llo  

agropecuario  y foresta l que existen en el país.
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8 . A N EXO S



Formulario A-1. Encuesta aplicada a los habitantes de la Comunidad Bolívar. Aguilares, San 
Salvador. 1997

INFORMACION GENERAL PARA LA CARACTERIZACION DE FINCAS Y PR O D UCTO RES. 
COM UNIDAD BOLIVAR, AGUILARES.

I INFORMACION GENERAL DEL (LA) PRODUCTOR (A).
- Nombre_______________________________________ Edad_______________________________________

De donde es originario?_________________________________________________________________
Desde cuando vive en este lugar?

Siempre____________________ D esde____________________________________________________
- Sabe leer___________________ Escribir______________________________________________________

Nivel de estudio alcanzado_________________________________________________________ _
- Cuántas personas integran su grupo familiar?_______________________________________________

Masculino___________________________________ Femenino____________________________________
- Cuántos saben leer y escribir?_____________________________________________________________
- Cuántos de ellos trabajan en la parcela?_____________________________________________________

Masculino________________________________________ Femenino_______________________________
- Realiza otra actividad además de trabajar en la parcela

Sí_____________, No_______________ , Actividad______________________________________________
Epoca_________________________________ Donde___________________________________________

- Cuál es el ingreso mensual________________________________________________________________
- Quienes contribuyen en el ingreso familiar_________________________________________________
- Cuántos meses en el año recibe ingresos_________________________________________________
- De cual rubro obtiene más ingreso_____________________ Epoca______________________________
- Ha recibido algún tipo de capacitación

S í_____________No____________ Area_______________Institución______________________________
- posee silos para almacenar la producción- Sí__________________No__________________________

Cuantos__________________Capacidad___________________ Estado____________________________
- posee algún tipo de maquinaria agrícola________________________________________________ __
- Utiliza madera y leña en su casa- Sí___________________________N o __________________________

Cantidad/mes__________ Especies que utiliza_______________________________________________
- De donde las extrae_______________________________________________________________________

II. ORGANIZACION.

- Existe directiva en su comunidad___________________________________________________________
Comunitaria_____________________________________Agrícola__________________________________

- Cómo considera el trabajo de la directiva__________________________________________________ _
- Qué problemas observa al interior del trabajo directivo________________________________ _
- Pertenece actualmente a la directiva______________________________________________________
- Qu cargo desempeña_____________________________________________________________________
- Ha pertenecido en años anteriores Sí_____________No________________ Cargo________________
- Sabe usted de algunos proyectos que piensa ejecutar la directiva



- Qué criterios utilizan para elegir a los miembros de la comunidad.
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Continuación formulario A -1

III . INFORMACION SO BRE LA PARCELA.

- Area total de la parcela agríco la______________________________________
- Area cu ltivada_________________Por qué______________________________
- Ubicación de la parcela N°________________ Bloque_____________________
- Accesibilidad________________________________________________________
- Fuentes de agua en la parcela o cerca de ella_________________________

Río________________ Temporal__________________________Perm anente__
Quebrada__________________Temporal___________________ P erm anen te_
Pozo_________________ Temporal_________________________ Perm anente_

- Sabe usted cuál era el uso antes de que fuera suya:___________________
- Cuánto tiempo trabaja en la parcela durante el año______________________
- Alquila su parcela o una parte de ella Sí____________________________ No
- Area alquilada__________________________Por que la alquila_____________
- Cuánto obtiene de ingreso por alquiler_________________________________
- LLeva algún registro de las activ idades que realiza en su parcela

Sí__________________________No______________________________________
- Por q ue?____________________________________________________________
- Uso actual de la parcela

Rubro Area

- Cuál es la problemática más relevante durante el período de producción:
Falta de insumos_____________________________Transporte de insumos____
Mala calidad de semilla_________________________ Erosión de suelos______
E n fe r m e d a d e s ________________________ Otros_________________ ______

Autoconsumo
Cuál es el destino de la producción:
Venta___________________________________

Cuál es el rubro que más le aporta más ingresos_____
Le gustaría sembrar nuevos cultivos Sí_______________
Cuáles____________________________________ Por qué_

No

Le gustaría asignar parte de su parcela solo para siembra de árboles foresta
les: Sí______________No_______________ Por qué_____________________________
Area__________________ Especies que prefiere_______________________________
Por qué______________________________________Lugar________________________
Conoce usted algo sobre los sistemas agroforestales Sí___________
Explique_________________ Cuál es su Opinión sobre éstos sistemas.

No

- Le gustaría implementar alguno de éstos sistema en su finca. 
Sí_________ No________ Porque______________________________



Continuación form ulario A -1 .
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- Conoce usted algo sobre conservación de suelos?
Sí_________ No________ Explique__________________________________________

- Cuál es su opinión sobre este tema_______________________________________
- Le gustaría implementar algunas prácticas de consrvación de suelos en su

finca? Sí_______No_______ Explique_______________________________________

IV. ASPECTO S PECUARIOS.

- Posee ganado? Sí_______________________________ No_____________________

Tipo Cantidad

- Sí no tiene a que se debe____________________________________________________
- Qué manejo brinda a los animales____________________________________________
- De estos animales cuántos destina para la venta y cuántos para consumo.

Venta___________________________________ Consumo_________________________
- Le gustaría tener algún tipo de animales______________________________________

Sí_________ No________ Tipo______________Cantidad__________________ y por qué

V. COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION.

- Cuando ha vendido la producción, en donde lo hace?_________________________
Por qué?__________________________________________________________________

- Cuáles han sido los problemas que ha tenido en años anteriores para vender
la producción?( problemas por cultivos)_____________________________________

VI. FINANCIAMIENTO.

- Ha recibido créditos en años anteriores Sí_______________________ No_____
- Para que cultivos :____________________________________________________

Monto______________________ Tipo de interes___________________ Plazo____
- Logró cancelarlo Sí______No_______Que problem as tuvo_________________
- Institución que otorgo el crédito?_______________________________________

Como considera el crédito? Bueno_____________ Regular____________ Malo.
Porque_______________________________________________________________

- P iensa so lic ita r crédito para este año? Sí_________________________No___
A que institución____________________________________Monto_____________



Continuación formulario A-1

100

Vil. ASISTENCIA TECNICA.

- Recibe asistencia técnica. Sí________ No_________ Institución
- Como considera la asistencia técnica____________

Buena_______Regular________ Mala_______ Porqué
- Le gustaría que le orientaran para ordenar mejor su parcela

Sí_____ No________ Por qué_______________________________
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C ontinuación fo rm u la rio  A-1



Form u la rio  A-2. R esu ltados de aná lis is  de sue los de la fin ca  del a g r ic u lto r . 

E fraín M artínez
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NOMBRE DEL AGRICULTOR: EI-KAIN MARTINEZ
NOMBRE DE LA FINCA: 

CANTON:__________  _
MUNICIPIO: ACHI LARES

recu a  t e  ti mi» <<c la u iK tir a

__ Noatbrc

Direccioa

DKPTO:___
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Form u la rio  A-3. Resultados de aná lis is  de sue los de la finca  del ag ricu lto r 

Ju lián  Gómez

IOMBKK DK1. AGKJCULTUK: JUL IAN  i.'OMi-.'Z Keclia calinda «le la m «se»iru

H O M B R E  D E  LA  F IN C A : JiO I.M M K  _ Nom bre VICTOR M EN DO ZA ._____

TANTON: _ _UUI.iVAK Dirección I’ :{0V . :A.C. NATORALEY

ÍUNIC1PIO: ACHI I.AIíi:s
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O swaldo A lvarado
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h o m b r e  d k l  a g r ic u l t o r : 0swaldo Alvarado

N O M B R E  D E  LA  F IN C A : BOLIVAR Noaibre
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C uadro A-5. Factores edá ficos y su cod ificac ión  u tilizados  po r el Ing. T a b las  D ubón
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para la de te rm inac ión  de la capac idad  de uso de los suelos.



C uadro A-6. C lasificación de tie rras con pendien tes m enores del 12%, u tlizado  por el 

Ing. Tab las Dubón.
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C uadro A-7. C lasificación de tie rras con pendien tes m ayores del 12%, u tlizado  por e
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Ing. Tab las Dubón.
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C uadro A-8. N ecesidades de tie rra  para po treros
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Datos

R endim iento de pasto  Estre lla  C vnodon p lectostachvus.

D iq itaria  decum bens. 10,340 Ib/ mz

R endim iento por m2 de pasto

2 .5  Ib de forra je  verde

Pasto aprovechado.

60 % en forra je  verde  = 1.5 Ib por m2

pesos de anim ales

Vaca 800 Ib

Ternero  400 Ib

Toro  900 Ib

Consum o de fo rra je  verde 10% de su peso vivo 

Consum o de pasto po r an im al / día.

1 m2 --------------------1.5 Ib

x ------------------------ 80 Ib = 53.33 — 54 m2/día / vaca

1 m 2 -------------------1.5 Ib

x ------------------------- 40 Ib = 2 6 .6 7 --------27 m2/día/ ternero

1 m2 --------------------90 Ib = 6 0 .0 0 -------- 60 m2/día/ toro

pasto P angóla



C ontinuación  cuadro A-8. N ecesidades de tie rras  para potreros.

C antidad de m2 po r día para 11 an im ales

N ecesidad/ en m2 /  edad N úm ero de anim al To ta l en m2

54 5 vacas 270

27 5 te rneros 135

60 1 to ro  60

Tota l T i 465  m 2 /  d ía

Núm ero de potreros

Período de descanso 24 días = PD

Período de pastoreo 4 días = PP

Núm ero de po treros = ______ PD + 1
PP

Núm ero de potreros = ______ 24 + 1  = 7  p o tre ro s .

4

A rea to ta l por potrero  = área requerida  /d ía  por período de pastoreo

465 m 2/ día x 4 días = 1860 m 2 / p o tre ro .

A rea tota l requerida. = área requerida  /d ía  por período de pastoreo por 

s ie te  potreros. 465  m2/ día x 4 días x 7 potreros = 13,020 m2.
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ESC. I i 1 ,000

F lg .A -1  . Mapa de ubicacio'n da la Comunidad Bolívar, AguílareSjS
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CHALATENANGO

Ftg.A-2 . Mapa de ubicación de la Comunidad Bolívar, Agüitares,  
San Salvador.


