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RESUMEN 

Los huectos familiares son una extensi6n importante del hagar rural. generalmentc 
ubicados alrededor de las casas, su funci6n principal es Ia produeci6n de alimentos, 
los cuales en su mayoria son colb-umidos en eJ hogar, El huerto familiar puede llegar 
a producir una porci6n sigoiGcativa de !a alimcntaci6n familiar y los e.xcedentes que 
se producen y que no son consumidos en d bogar, son destinados a la 
comercializaci6n, El prcscnte trab='Uo de tesis se realiz6 en Ja comunidad de La Lima 
en d Municipio de Tatumbla del Departamento de Francisco Moraz.in y consisti6 en 
una caracterizaci6n de los sistemas de huertos familiares. Los datos de esta 
investigaci6n se recolectaron a traves de !a observaci6n simple directa y a traves de 
una encucsta fo1mal pcnnitiendo ~sto establecer comparaciones de los datos 
obtt:n..idos entre ambas hemunientns. De las 42 viviendas encucstadas 29 posclan 
huerto famjJjar los eual.es cran huertos orgdnieos a excepci6n de un huerto en el eual 
sc aplicaban pesticidas. El area de los hucrtos familiares evaluados oscila entre 300 
m2 hasta 650 ill" Ia cualse considern un area muy grande para el cultivo de un huerto. 
El tamai\o del hucrto determina el nUmero de especies presentcs en et; un problema 
observado en los huertos de Ia comunidades que las Ia bores de manejo no sc realizan 
constantementc y el ticmpo dedicado a elias ~s muy li.Juitado. Se prescnta una baja 
productividad en los huertos debido a Ia rcducida diversidad de especies tanto 
vegetales como animales, por lo que el aporte nutritional cs tambien bajo. La 
producci6n de un poco mis de Ia mit:Jd de los huertos se destina a1 consume familiar, 
mientras que la producci6n de los huenos reslantes se destin a tanto al con sumo como 
a Ia comercializaci6n, Los cultivos destinados a Ia venta son, en su mayor parte, 
cspecies frutales y dado a que no cxiste una comercializaci6n continua, el aporte 
dire1:to a !a e1:onomia :fumiliar es muy limitado. Ademils se realiz6 una clusifieaci6n 
fisica, eco16gica y econ6miea de los huertos familiares y tinalmcnte se desarrollaron 
propuestas de mcjoramicnto para los mismos. 



J. TNTRODUCCION 

La seguridad alimentaria ha sido defrn.ida por e1 Cornite de Segmidad Alimentaria 
1'-.fundial como "cl acceso fisico y econ6rnico de todas las personas a los alirnen!os, 
en todo memento" (FAO, 1991). Seg{rn esrimnciones de Ia FAO, en 1990, 
aproximadarnente llilOS 500 millones de personas sufrian desnutrici6n cr6nica con 
tcndenda a agudi7.nrse, principalmen!e ~n las zonas rurales de los paises en desarrollo 
(Petit, 1992). 

Sin embargo, datos proporcionados porIa FAO nos muestran que a nivel mllildialla 
disponibilidad en calorfas y protein as per c3pita esta por encima de las necesidadcs 
blisicas; en otras palabras hay comida de sobra para todos los habitantes del p!aneta. 
Pero tambi!.in se conocc Ia in justa distribuci6n de los alimcntos, d~bido al despilfarro 
en los paises desarrollados y la dcficiencia productiva en los subdeslliTollados 
(Femlindez, 1994). 

Lo anterior nos muestra Ia necesidad que tienen los paises subdesarrollados con 
respccto a Ia alirnentaci6n, principalmente en las zonas rurales. De aqui surge !a 
importancia de los huertos familiares en estas zonas, ya que de cllos, cs posiblc que 
Ia familia, se pro\'ea de alimentos como hortalizas, frutales, plantas mcdicinales, 
cspccias, y otras. Los huertos familiares son de gran importancia ya que estos 
proporcionan comestibles durante todo eJ aiio (Falcon~r. 1990), 

1.1 Al\'TECEDENTES 

Los huertos caseros son un sistema agricola trndicional diserninado en la mayor parte 
de Ia regiOn tropical del mundo. Estos agroecosistemas han sido de gran impo:rtancia 
para Ia subsistencia de los indigcnas como se ha vista en estudios realizados en A~ia, 
,'vfb:ico y Amffica Central (Caballero, 1992). 

Los estur.lios de huertos familiares realizados en Tailandia muestran que !.istos 
proporcionan alim~n(os durnnte todo el afio, en cambia en Puerto Rico, los huenos 
familiares contribuyen al abastecirniento de alimentos s61o durante determinadas 
cstaciones (lmmink tl al., !9Sl citado por Falconer, 1990). 



' 
En Java una cantidad significativa de Io que consume Ia familia se cultiva en su 
pro pia huerto {Falconer, 1990). Se ha 1~stu que en zonas densamentt: poblada de Java 
cJ 60% de lo que se co=e tiene su origen en huertos domesticos (Widagda, 1981, 
citado par Hoskins, 1990). El huerto javanCs, ofrece un ejemplo muy conocido de 
diversidad. estruchrra compleja y funci&n de los huertos familiares tropicales. Con 
estos huertos se han obtenido, desde hace siglos, rendirnicntos sostcn.idos de un modo 
ccon6micamentc eficiente, ecol6gicamente adecuado y bio16gic~mente mantenido 
(FAO, 1991). 

La producci6n de alimentos es la funci6n prirnaria de Ia mayor parte de los huertos 
farniliares y buena parte de los que se producen son consurnidos en el hagar. Cuando 
se suman los arboles u otros componentes productores de alimentos, los hnertos 
familiarcs pueden proveer una parte significativa de las ncccsidadcs alimcntarias de 
Ia familia. Se ha cstimado, por ejemplo, que los huertos familiares javaneses provcen 
m:is del 40% del total de Ia ingesti6n de calorias de las comunidades agricolas en 
algunas zonas (Ft\0, 1991). 

En America Latina eluso de huertos familiares es una forma de uso de Ia tierra que 
data desde antes de Ia colonizaci6n y que ha contribuido en gran medida a mantencr 
el estado nutricional de las farnilias y el autoabastecimiento de estas 1 (Curso de 
Agroeco!ogia Tropical, 1990). 

Los actuales huertos mayas de Ia Peninsula de Yucatim en lvfb:i.co, son altamente 
diverws y comp!ejos y probablementc constituycn cl cjemplo mils sofisticado de estos 
agroecosistemas en el mundo, a pesar de que estos huertos no pueden ser 
considerndos como sistemas agricolns prehispanicos. Parece que han evolucionado 
a partir de un sistema prehispanico de cultivo de Arboles aparte de especies silvestres. 
Como se muestra por las espedes del ,1ejo mundo, que son cultivadas en los actuales 
huertos mayas, cstos agroccosistcmas son el resultado de Ia introducci6n de 
tecnologfas innovador-as a Mesoam6rica por los espailolcs (Caballero, 1992). 

En la regiOn semiseca de Centroamerica, el cuidado del huerto casero, dentro de un 
contexte de huerto mixto, constituye pm1e del trabajo reali7.ado por Ia mujer, y es 
considerado por esta como quehacer dome.stico ya que Cstc lo rca\iza alrcdcdor de la 
ca.sa (Nasser n.al., 1994). 

OCHOA, L 1994. Estudio de Base: ;,.Joroccli y Silisgualagua. Proyccto Hnc11os 
Caseros. Honduras. p. l-2. (Oocumento inedito). 
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Los huertos caseros. solares 9 patios. como se les suele Hamar en Honduras, se 
manejan con ticnicas de producci6n sencillas, se ubican en pequefios espacios 
inaprovechados para otros fines, se cosechan y siembran durante todo el aiio, las 
labores de mantenimiento no requieren de un horario especifico y Ia mano de obra es 
generalmente familiar. En Honduras ha smgido el interes por los huertos caseros, por 
lo cual instituciones como Ia Escuela Agricola Panamericana (EAP) y el Proyecto 
LUPE (Proyecto de Mejoramiento del Uso y Productividad de Ia Tierra), mediante 
sus programas de desarrollo rural, han enfatizado en la promoci6n y el mejoramiento 
de huertos caseros y escolares, que segUn Ochoa (1994) ha sido con el objetivo de 
mejorar el estado nutricional de Ia familia 2

• 

En Honduras se han realizado estudios por parte del Proyecto de Huertas Cas eros del 
Centro Agron6mico Tropical de Inve:;tigaci6n y Ensef'ianza (CATIE) el cual ha 
trabajado en los huertos familiares de las comunidades de :Moroceli, El Suyate, 
GUinope. El Camalote Copan y Ia A1dea de Silisgualagua. los estudios se basaron en 
los siguientes aspectos: biodiversidad, composici6n botanica, descripciones 
agroecol6~,'icas, an:ilisis socioeconOmicos y otros. 

Seglln Nasser .tl ill., (1994) en los huertos familiares de Choluteca, hacia d sur de 
Honduras, la variabilidad de especies se basa en los gropos de frutales, hortalizas, 
leguminosas y rakes o tuberculos. Ademis las investigaciones realizadas en esta 
regi6n mostraron que en estos huertos no se sembraron especies aromatic as ni hojas 
verdes, ya que los habitmtes de la r<>gi6n no estin acostumbrados a consumir dicb.os 
culti\'OS. Contrario alo anterior en la regiOn de Jutiapa, Guatemala, donde se realiz6 
1a misma investigaci6ny donde las especies aromiticas y las hojas verdes constituyen 
una parte importante de la diversidad de los huertos caseros. 

SegUn Naredo, (s.f.) citado por La Gaceta de Canarias (1994) el huerto familiar sigue 
siendo uno de los sistemas de cultivo que ofrece los mayores rendimientos por unidad 
de superficie, los cua1es pueden reponer Ia fertilidad en ciclo c=ado, reciclando 
como abonos los residues orgful.icos y los desechos vegetales. En un estudio 
realizado en 600 huertos familiares del Area de Londres, se obtuvo una media de 48 
toneladas de cosecha pur hecclrea. Con un huerto de 250m'-, pudiendo cubrirse con 
tnJ producci6n todas las proteinas de origen vegetal yun tercio de las calorlas que por 
ttnnino mcdio consume Ia familia. 

En cuarrto al fu-ea que debe tener un huerto familiar, se ha calculado que un huerto de 
4()..50 rn'- es suficienk para proporcionar a una familia, de dos adultus y cualro niiios, 

' 
'Idem pie de pigina I en la pigina 2. 



todaslas legurobres y verduras que necesitan (F AO, 1991). Infante {1992) menciona 
a! respecto que una familia compuesta de 2 adultos y 3 ni:iios requiere consumir como 
minima 36D Kg. de hortalizas al ai'io !o que cual vicnc a significar que sc nccesita 
disponer de 14.4 m' de superficie para cultiYar 2 camas o camellones altos con 
hortalizas. 

Hay que tener en cuenta que lo anterior se re:fiere ala producci6n de hortalizas. En 
cambio otra fuente afmna que para una familia de tres adultos y cua:tro niiios se 
requiere de un terreno deS mts. por S mts: .. que vlene a equivaler a 64 m' (Centro de 
Educaci6n y Tecnologla, 1936)-

1.2 JUSTIFICACI6N 

Este proyecto de tesis se basa en un Plan de Seguridad Alimentaria enfocado en e1 
area de "La mujery e1 desarrollo" ejecutado en I a EAP y coordinado per el Programa 
SECPLAN/Francia de la UniOn Europea, adem.Rs pore\ proyecto de indicadores de 
sostenibilidad de SANREM CRSP (US-.AID). 

Dado que Ia mujer es Ia que en Ia mayoria de los casos se dedica al establecimiento 
y rnanejo del huerto familiar, por tanto este tema cumple con ambos objetivos. Se 
escogi61a comunidad de La Lima ya que es una comunidad en la que en los Ultimos 
aiios se han realizado trabajos de investigaci6n y tesis por parte de Ia Escuela 
Agricola Panamcricana, sin embargo no existe referenda de un trabajo como Cste. 
Ademis es una comunidad cercana ala es-cuela, lo que permitiO darle un seguiruieuto 
constante a este trabajo de investigaci6n. 
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1.3 OBJETIVOS 

Pam Ia realizaci6n de est a tesis se han fonnulado los siguientes objetivos, los cuales 
se alcanzaron una vez concluida !a tesis. 

L3,1. ODjetivo general 

• Contribuir al mejoramiento de la seguridad alirnentaria en zonas rurales de 
Honduras mediante la caracterizaci6n de Ia estructura y funci6n de los huertos 
familiares en Ia comunidad de La Lima. 

1.3.2. ObjetiYas especlficos 

• Caracterizar fiska, eco16gica y econ6micamcntc los sistemas de huertos familiares 
en Ia comunidad de La Lima. 

• Evaluar-la contribuci6n de los huerlos familiares en Ia econornia carnpesina de !a 
comunidad de La Lima. 

• Elaborar propuestas para el mejoramiento de los huertos familiares en dicha 
comunidad. 



IL REVISION DE LITERATURA 

2.1 DEFINICION Y CLASIFICACION DE LOS HUERTOS 

Actualrncnte existe una confusiOn en el empleo de Ia palabra hueno y Ia palabra 
hucrta, lo que ha llevado a las personas a creer que tanto bucrta como huerto se 
refieren a] mismo tipo de e:.:plotaci6n agricola., lo cual es errado. La buena es un 
espacio de terrcno con eras (cuadro de hortalizas) en las que sc siembran hortalizas 
como zanahorias, r:ibano, repollo, culantro, y algunas plantas medicinales como 
albahaca, z.aOOe limOn y menta (Barrautes _e.t 1\]_,,1989). La huerta es b:isicamente un 
terrene dcstinado a un monocultivo de hortalizas principalmente. 

Los huertos en cambia, son m:is sencillos en cuanto a las tecnicas de producci6n que 
utili zan En muchos lugares se les denomina con diferemes nombres como "el solar'', 
"eljardin", o simplement~ "patio". Esta variedad de nombres tiene difer~nlcs causas. 
La principal de e!las es que los huertos cumplen distintos prop6sitos a un rnismo 
tiempo: nos dan alimento (frutas, hortalizas), nos protegen contra el viento y el sol 
intense, nos proveen de mcdicinas; todo eso en un ambiente de colores y aromas por 
las flares y frutas que aparccen a lo largo de todo el afio (Barrantes rl al., 1939), 

Los huertos dcpendiendo del Iugar dondc sc cstablczcan, o bien dependiendo del 
objetivo parn el cual se establezcan, se pued~n clasi:ficar en hucrtos caseros, huertos 
escolares, huertos comerciales y huertos industriales. 

Los hucrtos cascros <rfamiliarcs, estc hucrto cs una de las fnnnas mis eficientes d~ 
aprovet:har el iu-ea libre de terreno de la en sa y utilizando igualmente el tiempo libre 
de la familia, principahnente de la mujcr y los niiios, para realizar las lubores d~ 
mantenlmicnto en los huertos (P ANAJURU, 1991). 

Los huertos escolares, por su parte, aproYechan los terr~nos adyacentes a las escuclas 
con cJ fin de despertar inten!s en los estudiantes hncia las actividades agricolas 
(PANAJURU, 1991). En ~stos huertos los niiios tmbajan en grupos, siembran, 
abonan, riegan y cosechan hortalizas de todo tipo. Existen proyec10s que usan los 
hucrtos escolarcs como un rccurso phra !a educaci6n ambicntal (Cebri:ln, 1993}. 
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Los huertos cornerciales, son extensiones de terre-no may ores . que pueden ser 
cultivadas bi~n por una familia o por obrerus remunerados (PANAJURU, !991). Las 
cosechas de estos huertos generalmente son destinadas ala comerciali7-aci6n en ca~'i 
el total de su prodncci6n. Por Ultimo tenemos los llamados hucrtos industriales, son 
aquellos cuya producci6n se destina a provisionar de materia prima a la industria 
(PA.t"'AJURU, 1991). En muchos casos las grandes industrias procesadoras de 
productos agricolas poseen sus propios plantfos que son considerados como sus 
huertos industriales. 

2.2 CONCEPTOS DE RUERTO FAMILIAR 

Existen diferentes definiciones de lo que es un huerto familiar esto depende mis que 
todo del punto de vista del autor. Como por ejemplo Barrantes .ct al. (1989) definen 
el huerto familiar como e1 cultivo que induye tanto plantas anuales como perennes, 
las cuales casi siempre estirn sembradas alrededor de la vivienda, y que tienen como 
fin satisfacer las nccesidades basi cas delnUcleo familiar tales como las necesidades 
nutricionales, sociales y econ6micas, como ejemplo de istas Ultimas podemos 
mencionar el abrigo, la protecci6n, la alimentaci6n y la recreaci6n. Adem:is estas 
plantas cultivadas en el huerto tambibl suministran materiales y objetos que, en 
general, clcvan Ia caUdad de vida de quienes los poseen. 

En la poblaci6n campesina, debido al tamafio de las parcelas alrededor de sus casas, 
se observa una diversidad de cultivos entre hortnliz~s, frutales, medicinales, especias 
y a veces hasta arboles fore stales, estos Ultimos con fines maderahles, energeticos y 
forrajcros. A esta Area cultivada es ala que Gormiz y Valdes (1993) Haman huerto 
familiar. Segim estos autores en 1a mayoria de los casos es !a mujer qui en realiza casi 
todas las labores de manejo del huerto familiar. Pero dicho manejo debe hacerse en 
forma continua y pennanerrte para que el huerto familiar de un bucn rendirniento. 
Este tipo de huertos tambiin son conocidos como huertos tradicionales o bien huertos 
mixtos. 

El huerto familiar o casero es una eJ>.:tensi6n importante del hogar, la que se cU!tiva 
con mano de obrn familiar y para diversos fines, tales como proveer alimentos, 
medicinas o fuentes de diversiOn '. Estos fines, la extensiOn del terrene, 
caracteristicas dd suelo y el acx:eso a las fuentcs de agua, estfln directamente 
relacionadas a Ia biodiversidad que e1 hu~rto presenta. 

' OCHOA, L. 1995. Amilisis preliriunar del seguimiento biol6gico y social de 
20 familias y sus huertos. Moroceli y Silisgualagua. Proyecto Huertos 
Caseros. Honduras. p. B. (Documento inidito). 
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SegUn Ferruindez y 0·.!aghenhe (1986) los huertos familiares constituyen pnicticas 
agroforestales muy antiguas, caracterizadas por la integraci6n de numerosos :irboles 
y arbustos de uso mUltiple con cultivo alimenticios, plantns omamentales. medicinales 
y anirnales en forma sirnult3.nea en Ia misma superficie de terreno. 

Para Hesse-Rodriguez (s.f.), los huertos familiares son sistemas aut6ctouos rnuy 
perf~cionados, que reprcscntan nna mezcla de un gran nfunero de especies 
productoras de alimentos. formje, madera, etc. Generalroente se cultivan en pequefias 
p=las situadas cere a de las casas individuales y por eso escln muy bien cuidados. 

En general se ve que los huertos familiares son parcelas ilispuestas mas que todo 
alrededor de Ia vh-ienda, en las que sc cultivan tanto plantas anuales (hortalizas, 
especias y otras), como plantas perennes (maderables,. frutales, algunas medicinales 
y otrus), las cuales son manejadas con mano de obra familiar y cuya producci6u se 
destina bisicamente a1 consmno familiar. 

2.2.1 Tipos de huertos familiares 

De acuerdo a su estructura y a su forma de e;-.:plotaci6n, los huertos familiares puedcn 
ser clasificados de difcreutes formas entre los cuales podemos mencionar los huertos 
familiares integradoslos que se difercucian de los huertos intensives y biointensivos 
ya que estes primeros involucran como parte fundamental en su desempe:fio, a los 
anirnales domesticos, tales como aves de corral y porcinos, en cambia los lllrirnos no 
incluyen animales como parte del huerto. 

2.2.Ll Huerto familiar integrado. El huerto familiar en ocasiones resulta ser un 
huerto familiar integrado el cual bisicamente es un Iugar estructurado y ordenado en 
el que se encuentra el terrene bordeado par cercas v:ivas, en cuyo interior se 
encuentran, pequeiios lotes de hortalizas, plantas :frutales de diversas especies. plantas 
medicinales y de couelimento, gallinero y ehlqnero para las ave de corral, las cuales 
b<isicamente son gallinas criollas, y para los cerdos criollos, respecti\~dlllente. 
Ademils dicho huerto debe con tar con una fuente pennanente de agua asi como con 
una abonera organica. Este es un sistema en el que se integran la familia, plantas, 
anirnales, agua y otros, a f:sto se debe que se le Harne huerto fanllliar integrado 
(D.R.I./Yoro/Secretaria de Recursos Naturales de Hondmas/COSUDE, 1995). 

Este tipo de huertos son los que bflsicamente se dan en Ia America Central como 
ejemplo tenemos los huertos de Cholutcca, Honduras, donde se observ6 que del total 
de aves domf:sticas producidas en lOs huertos, el 93% son destinadas al consumo 
familiary s6lo el 7% se destinan ala vent a, mientras que en el caso de los cerdos el 
86% de !a producci6n se destina ala venta y el 14% restante al consume familiar. 
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bas hortalizas, frutas y otros productos de los huertos, tam bien generan ingreso per 
venta (Den en, 1993 citado per Nasser tl al., 1994). 

2.2.1.2 Huertos biointensivos. Aparte de los huertos integrados existe un concepto 
de huertos biointensivos, que son huertos esencialmente de hortalizas con tecnica de 
manejo sostenible y durable 4

• Este tipo de huerto es un huerto de monocultivo 
bisicamente pero que no puede ser considerado como una huerta mils que todo per 
su extensiOn reducida a1 solar o patio de la casa. 

2.2,1.3. Huertos intensives orgiinloo. Los llarnados huertos intensives org<inicos son 
un tipo de huerto integrado con la diferencia de que estes son capaces de producir una 
gran variedad de hortalizas durante todo el aiio, en poco espacio, usando recursos 
locales, con bajos costos y adernis ficiJes de hacer {Infante, 1992). 

Aunque para nosotros el huerto intensive orgfurico puede rcsultar nn sistema nuevo, 
1a literatura indica que este sistema hace unos 4000 afios era usado por los chinos y 
hace nnos 2000 afios usa do por los griegos. Hoy en dia este metoda se usa cada vez 
miis en el mundo, en los paises pobres para producir alimentos teniendo pecos 
recursos; en los paises ricos para producir alimentos sanos sin contaminaci6n de 
productos quimicos. 

Se \e llama "orginicofi porque se basa en Ia forma como Ia rnisma naturaleza produce 
y mantiene a los seres vivieutes. Se le llama "intensive" porque usa a1 miiximo el 
pequef!o e:spado de su.elo, haci6ndolo pruducir durante todo el afio y mcjorando su 
calidad paulatinamente (Centro de Educaci6n y Tecnologia, 1936). 

Un ejemplo clru:o de este modelo es el dd Proyecto TOlvffi en Chile, en dicha CO ill Iilla 
conviven campesinos minifu:ndistas con pescadores artesanalcs y pobladores urbanos; 
en e1 proyecto cada fdiililia posee en promedio una superficie disponible de 62 m1 en 
los que inc!uia40.5 ui-de huerto intensive para pmducir hortalizas, 32 aves a lo largo 
del afio mantenidas en 6 m', 38 conejos durante el afio ocupando 7 m'-, 4 colmenas en 
una superficie de 4m2 y un homo de baJTo para la elaboraci6n de pan (Montero y 
Yurjevic, 1994). Dicho modelo buscaba producir alrededor de mil kilogramos de 
alimento a1 aiio, los que se distribuJan de la manera como se muestra en el Cuadra I. 

4 VilliiCHON, P. 1994. Aspectos biol6gicos de huertos caseros en El Camalote, 
Coptm. Proyecto Huertas Cascros_ Honduras. p. 23. (Documento inedito). 
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Cuadro 1. Alimentos producidos bajo un sistema de huertos intensives y sus 
cantidades en kg. 

Alimento Cantidad (kg) 

Hortalizas 354.0 

Conejos 53.4-

Huevos 40.1 

Pollos 28.8 

.Miel 66.0 

p~ 453.7 

Torn! 996.0 

Fuente: Montero, A.; Yu:rjev:ic, A. 1994. 

En cuanto a seguridad alirnentaria, en este caw, las metas para el primer aiio y media 
habian supcrado las expectativas, lo que hizo suponer que la tonclada de alimentos 
propuesta es una meta factible. En el caso de la comunidad de Tome, en Chlle. los 
datos obtenidos han mostrado que la rentabilidad de la inversiOn a nivel de cada 
familia es alta, y por tanto cl proyecto se mantendn\ con el tiempo (lvfontero y 
Yurjevic, 1994). 

2.2.2. Caractedstica.s_ agron6micas y biol6gictts de los hrrertos familia res 

Los huertos familiares son un tipo de agricultura dlferente a Ia agricultura comcrcial, 
con caracteristicas muy particulares ya que tienen como objetivo Ia producci6n para 
el autoconsumo; sin embargo, si hay excedentes se pueden comercializar {Barrantes 
cl ill., 1989). Adem:is., los costos de producci6n son bajos porque el nivcl de 
tecnologia empleado nonnalmente es bf!jO y pricticamente no se requiere ningUn 
agroquirnico. Son sistemas que necesitan pocos ingresos y poseen una capacidad 
constante de egresos para consurno (Ban-antes tl aL, 1989; Curso de Agroecologia 
Tropical, 1990). 
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La mana de obm necesaria es esca!onada a tra\·Cs del~tiio de man em qu~ en mm:has 
ocasioncs no es perceptible su labor sobr~ t:llos; esta mano de obra es principalmeme 
familiar (13ammtcs ct al., 1989; Curso de Ag.roecologia Tropical, 1990 ). Adem!l.s, 
el &rea de producd6n es pequeiia, y cercana ala vh1enda, Ia frecuencia de siembra 
y cosecha es diaria o estacional, por lo que cl patr6n de los cultivos es irregular, con 
una alta uli!izaci6n de espacio vertical y hori7.omal. La vegetaci6n se presenta por 
estratos, es decir hay plantas rastreras, hicrbas, arbustos, lirboles pequeilos y grandcs, 
la densidad de especies es muy alta y el nUmcro de unidades por especie es bajo; 
predorninando en el sistema las plantas perennes como los fu-boles (Barrantes tl !i.l., 
1989). 

Los huertos familia:res poseen caracteristicas ecol6gicas similares a las de los 
ecosistemas naturales, debido a su alta div~rsidad de especies, alta capacidad de 
caplurar Ia radiaci6n solar, mccanismos de control bio16gicos y uso efidcnte del 
espacio (Gliessman, 1989; Bernhard, 1987 ci<ado por Curso de Agroecologfa 
Tropical, 1990). 

2.2.3 Importllncia nutricion~ I y econiimica de los huertos 

Los hm:rlos, especialmente los tropicales, ticnen importancia nutricional y econ6mica, 
ya que de estos se extrae gran parte de los alimentos que vienen a enriquecer y a 
complemcrrta:r la dicta bi.>ica, mas que todo del campesinado (Barrantcs s:J: aL 1989). 

Desdc el punto de vista nutritional, los hucrtos pueden aportar entre cl 15 y elJO% 
de los requerintientos anuales de protcinas y vitaminas y basta un 40% de los 
requerimientos ca16ricos (Barrantes tl.al.. 1989). En muchos paises los huertos son 
vistos como una opci6n muy apropiada para que las familias dispongan de nna dit:ta 
mas diversificada y de bajo co~to, con Ia ventaja adicional de que siempre esuin 
disponibles (Bmrantes tl al., 1989). 

El huerto puedc Ikgar a ser ]a principal fucnte de vitaminas A y C, como por ejemplo 
por la producci6n de camolt (Ipomoea borlatas), cl cual pucde aportar entre el20% 
y eJ 45% del requisite anual familiar de \'ilamina A. Cult:ivos de hojas verdes como 
por cjemplo las hojas de chipilln (Crotalariu lorJgiroslra!a), pataste (Sechfum edulc), 
yuca (lvfanihot escu!enta) y de camote (Ipomoea balafas), pueden nportar entre el &~ 
25% del requisite diario de dichns Yitaminas. Tarnbitn hortalizas y frutnlcs como por 
ejemplo el mango maduro (Mangifora indfo·a) el cual puede aportar cercn dcl25% del 
requisite anual de vitamina A. Adem3.s hts fucmes m:ls importantes de v:itamina C 
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resultan scr los guineas (Musa ~pp.), guayaba (Psidium guajum), citricos (Cim1s 
spp.), mango (Jvfangifora Indica), mamii.6n (Anacardium occidentale) y papaya 
(Carica papaya) 1, 

De acuerdo a esludios realizados en Chile al evaluar los niveles de cobertura 
nutricional en un hueno intensivo, a niwl familiar y bajo tecnologia orgi\nica, se 
observe que hay abWidancia de hortalizas con Vi laminas A y C, Jlegando a! pun to en 
el que se podia reducir el cultivo de hortalizas sin pelignrr los niveles 6ptimos de 6stas 
v:itaminas. Las dcmils vitaminas se encucntran cubiertas, su requerimiento, entre un 
10 y 30%. En cuanto a las proteinas, se cncontraron mils bien niveles bajos (10-
20%), los minerales se apreciaban bajos para el caso del f6sforo, pcro altos pam el 
caso del calcic (Infante, 1992). 

En el caso de los huertos del proyecto TOI>·!E, Ia producci6n permite cubrir el66% 
del requerimiento de proteina, el 35% de las calorias que aim en las Areas con 
limitaci6n de cspacio, este rol pu~de resultar secundario pl'rO todayia significative por 
ejemplo se puede no tar que aproximadamenl~ 3 matas de pl:itano aportan alrededor 
del 5% del requisite energetico anual para una familia; adem:is la producci6n de los 
huertos del proyecto TO}.fE cubre e185.8% de la vitamina C, el97.J% del hlerro y 
el 52.8% del calcic que requiere la familia, los cuales se cubren con los productos del 
hucrtos como se e~tablt:ce en el Cuadro I. 

Un huerto casero intcgrado, en aspectos de proteina y caloria5, el mayor valor 
nutricionallo aportanin las aYes, cerdos u otTo animal domestico del cual se puedan 
aprovechar su came, huevos u ot:ro producto. Ademlis el material de algunas especi~~ 
sirve de forrajc para los ru:Umales domesticos qne se integran al huerto (Nasser .el al., 
1994). Pero con rcspccto alaporte proteinico debido a las lirnitantes de superficie, 
aun un huerto mejorado no sed. muy imponante en este aspecto comparado con una 
parcela agricola". 

Per otra parte el huerto puede ser una fuente extra de ingreso econ6mico para !a 
familia, 5i el hueno es mttiorado, T<l ~ea col\ Ia irltroducd6n de otras hortaliz.as u otros 
cultivos apartc de los ya estahlecidos en el huerto, o bien en su mancjo y estructura. 
El hucrto puede Ilegar a dar un miximo de producci6n que dejc un exccdente de 
cosecha que pueda ser comcrcializado odes tina do a Ja venta. Adem !is disminuye la 

'LEONARD, D. 1995. Nutrici6n familiar y planificaci6n del hucrto. Proyecto 
LUPE, RR,NN. Tegucigalpa, Hond. p. 1-13. (Documento inedito). 

• Idem pie de pilgina 5 de la p:igina 12. 
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necesidad de comprar los productos que smtituyen o proporcionan los cultivados en 
el huerto (Nasser cl ill., 1994). Por tanto sc hace tnfasis en la implementacidn del 
hi.!erto familiar por ser una tfcnica adaptable a las condiciones rurales (Barrantes ct 
.al., 1939). Desde el punta de vista econ6miCD, porlo rnenos un 20% de los costas 
de alimentaci6n familiar se pueden cubrir con Ia producci6n de los huertos (Barrantes 
_ct.al_., 1989). 

Ademis un objetivo y a la vez una irnportancia de Ia promoci6n de los hi.tertos 
caseros, es fortalecer Ia participaci6n de !a mujer en Ia toma de decisiones y mejorar 
su posiciOn dentro de los procesos productivos (Ulate y Mufioz, 1994 citado por 
Nasser e1 .al., 1994), asi tambitn fortalece la participaci6n de Ia mujcr en la 
comercializaci6n de los productos del huerto. El cual se puede lograr a traves de dos 
acciones, las cuales son, la capacitaci6n en el manejo integral del huerto, que va 
desde la selecci6n de las especies a sembrar, maneje de btas, destine de la 
producci6n asi como la forma de obtener mils y mejores rendimientos y un mejer uso 
(Nasser ~.tal., 1994). A parte de fortalecer Ia posici6n de ]a mujer, el huerto fumiliar 
es educative para los nifios, porque aprenden a trabajar y a producir (Hesse
Rodriguez, s.f.). 

Ademits de la i.rnportancia nutr:icional y econ6mica que tienen los huertos, se pueden 
mencionar des funciones mis de los hucrtos las cuales sonJa ecol6gica ya que los 
cultivos pcrennes modifican e1 ambiente, creando un microclima que permite 
mantener una varicdad de especies; ademis tcnemos Ia social, que mis que to dose 
refiere al embellecimiento del area en tome ala vivienda (Nasser ct ill., 1994). 

2.3 PLANIFICACI6N Y l\IANEJO DEL HUERTO CASERO 

Antes de comenzar cualquier tipo de explotaci6n debemes rcalizar 1a planificaci6n 
de !lsta. Per tanto al establecer nn huerm fanilliar se debe tener muy en cuenta el 
planeamiento cuidadoso de lo que se va sembrar, en qu6 cantidad, cuindo, d6nde y 
c6mo ba£:erlo. Hay que recordar que todo esto va a depender de la cantidad de 
terrene que tcngames disponible (P AN"AJURU, 1991). 

2.3.1 Ubicaci6n del huerto 

Nonnalmente el huerto estit ubicado en el solar de la casa o en sus alrededores 
(Gonruiz y Valdes, 1993). Si se puede clegir el hrgar dondf: hacer e\ huerto, lo 
primero que se debeci tener en cuenta es el tamailo. Se tom a en cuenta el tamaii.o del 
terreno para asi saber que tipo de huerto se adapta mejor al lugar (Centro de 
Educaci6n y Tecno\ogia, 1986). 
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2.3.2 Tamaiio del huerto 

El tamaii:o y dimensiones que debe tener el huertc se determinan tomando en cuenta 
factores como ser el ni.unero de miembros de la familia, tanto para ver el :irea 
neccsaria para alimentarlos como para ver cl nfunero de personas con posibilidad de 
participar en las labores del hueno, si el nUmero de personas que \'an a reali7.ar las 
labores de manejo del huerto es bajo es mejor disminuir la extensiOn del buena 
(Barrantcs .ct.al, 1989). 

Otro factor que sc debe tener en cuenta es el terrene disponiblc, que puede ser n:lativo 
a las condiciones de topografia y fenilidad del terreno Ia cual depende de Ia 
disponibilidad de elementos como el nitr6geno, f6sforo y potasio que const:ituyen los 
nutricntes importantes para Ia planta. Par otra parte se debe considerar Ia 
disponibilidad de agua con Ia que cuente el huerto, el cual es un factor a considerar 
especialmente en zonas donde Ia epoca scca es muy defmida y prolongada (Barranles 
.ct al ' 1989). 

Un punto mu:y importllnte es Ia transitabilidad en cl huerto, es conveniente que el 
huerto se instale en una irea aislada pam e\~tar la presencia de personas y anirnales 
(Gonnaz y Valdes, 1993). Pam evita:r o!sto se debe ccrcar el terrene. 

2.3.3 Cercado del terreno 

Es conveniente ccrcar elhuerto para definir con seguridad lo que k penenece )' evitar 
Ia entrada de visitantes indcscables ya sean estos personas o bien animales domCsticos 
(Barrantes .d .al, 1939). Para i!ste fin sc pueden considerar dos tipos de cercos, los 
que son llamados barre:ras o cercus vivas y las barrcras o cercas muertas (Barrantes 
.dill. 1989: Gormiz y Vald~s, 1993; Hesse-Rodriguez, s.£). De am bas podemos 
decir que pueden scr perrnanentes o bien tempo:rales 7

• 

1.3.3. 1 Cercas vi vas. Las mas recomendablcs son aquellas construidas con arboles 
forestalcs, porque duran m:is y adem<is porque contribuyen a la esti!tica del Iugar 
(Gormiz y Vald~s, J 993; Barrantes et al , 1989). Su problema es que requieren un 
poco de tiempo para desarrollarse completamente, Jo cual puedc permitir el paso de 
animalcs derrtro del huerto (Barrantes .ct.al , 1989). Pero tienen la vcntaja de que son 
m3s duradems, mucho mis baratas y m:is eficientes (J·h:sse-Rodriguc7., s.£) . 

., Idem pie de pt!.gina 5 de Ia pilgina 12. 
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Adem:l.s las cercas vivas, protegen el huerto, producen forraje para los aniroa!es, 
sin= de Ieiia y Illl!den!, conservan el suelo, favorecen el control bio!Ogico de plagas, 
proporcionan alimentos y medicinas. Las hojas de muchas de estas cercas vivas, 
especialmente si son leucaenas (Leucaena leucosephala) o madreados (Gliricidia 
sr?pium), producen abono organico (D.RJ./Y oro/Secretaria de Recursos Naturales de 
HondurasiCOSUDE, 1995; Hesse-Rodriguez, s.f.). 

Otro cultivo usa do como cerca viva es la cafia de trigo y nillo (en cstc caso la caiia 
de trigo se refiere al sorgo rojo y el nillo es el sorgo blanco o maicillo, Sorghum 
bicolor ), pam mantener a las gallinas alejadas del huerto; estos mas que todo son 
usados en huertos de la comunidad de Monte Fresco, Nicaragua (E"t-.'LACE, 1994). 

2.3.3.2 Cercas muertts. Estas son construidas de materiales como madera, ladrillo, 
rnalla, piedra, entre ot:ros. La soluci6n mis ripida y efectiva pueden ser las cercas de 
alambre de plla las que se pueden complementar con pastes vivos_ Aunque el 
material mits usado resulta ser Ia piedra ya que pennite limpiar el terrene y volverlo 
m:is f:icil para trabajar. La condici6n para construir barreras muertas y el tipo de 
material a utilizar depende de su disponibilidad en la zona de cultivo (Gorrniz y 
Valdes, 1993; Barrantes, 1989). 

2.3.4 DeterminaciOn de los cultivos a sembrar 

Al elegir los cultivos a serobrar en eJ huerto se debe tamar en cuenta varios facto res 
como ser la adaptaci6n adecuada a Ia rona, por lo cual hay que aseg=e que las 
condiciones climaticas sean aprcpiadas para cada una de las especies sembradas. 

Ademas se deben tomar en cuenta factores como ser el aporte nutricional, el cual 
considem el contenido nutridonal y Ia capacidad de consume humano, otro factor a 
considerar es el potencial de venta e ingreso, Ia facilidad de manejo que tengan los 
cultivos, Ia duraci6n 4e la cosecha y del almacenamiento '. 

A1 momenta de seleccionar los cultivos a sembrar- hay que tener presente las 
costumbres alimenticias de la familia, aunque segii.n Nasser tl .al. {1994). no es 
conveniente en algunos casos, cambiar hibitos tan. arraigados como son los habitos 
alimenticios. En ciertos casos a1 implementar huertos orginicos los campesinos se 
han visto en la necesidad de "aprender a corner otras casas" {ENLACE, 1995). 

s Idem pie de p:igina 5 de Ia pilgina 12. 
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Siva a iniciarse Ia siembra con iu-boles espccialmente frutales debe dejarse entre ellos 
espacio suficicnte pam que kngan un buen desarrollo; otro punto es sembrar especies 
pequdias y de ciclo corte. Estas pueden dar cosecha nipida pcro que requieran de 
mayor cuidado; no es recomcndable semhrar lodas las eras coo Ia misma clnse de 
planta. par lo cual sc debe cscoger una mayor variedad de cspecics o cultivos 
(Barrantes, 1939). 

La asociaci6n de cultivos de ciclos cones con cultivos pcrennes es una manera de 
aprovechar al miWno cl agua, pue:s se obtienen cosechas de cultivos de ciclo corte 
en la estaci6n llu\iosa y la producci6n de frutales en Ia epoca seca (Dupricz y De 
Lccner, !9S4 citados por Nasser, 1994). 

2.3.5 Cantidad de c.ada cultivo a scmbrnr 

La cantidad de plantas de carla especie a scmbrar van a so:r determinadas par ci•mos 
factores como ser las necesidades de Ia familia. Ademlis otro factor que deterrnina 
Ia cantidad del cultivo a sembrar es el total de superficie disponible para el huerto, ya 
que entre miis pcqueii.o es cl huerto m:is se deben intensificar los cultivos y se debe 
a.segurar que t!stos tengan un mayor apone nutricional ~. 

De igual manera otro factor es el rendimiento del cultivo, lo cual debe !ener relaci6n 
con Ia capacidad de consume diario de Ia familia, Por Ultimo pod.cmos mencionar Ia 
posibilidad. de vender o almaccnar los excedentes 10

• 

2.3.6 Trazado del huerto y cronograma 

Otros pasos en Jo que es Ia planificaci6n de un buerto son el trazado del hueno y el 
cronograma de todas las actividade:; relacionadas con el establedmiento dd hueno, 
esto incluye tambi~n Ia rotaci6n de cultil'os. Es convcniente elaborar un croquis o 
dibujo, dondc sc indiquen las medidas, Ia superficie a cultivar, Ia ubicaci6n del 
huerto, etc (Gormiz y Vald6s, 1993). 

• Idem pie de p:igina 5 de Ia p:igina 12. 

10 Idem pie de p:igina 5 de Ia p:igina 12. 
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2.4 CUIDADO DEL HUERTO 

Entre las labores de manejo que se le pucdcn dar a1 huerto las ml!s importantes y 
necesanas para cl buen funcionamiento de Cste, son las que a continuaci6n se 
presentan. 

2.4.1 Preparaci6n del terreno 

Dado un huerto familiarya es!ablecido,la preparaci6n dd terreno se hani para futuras 
siembras ya que con frecuencia se realiatn siembras y cambios de cu\tivos, esta 
prepamci6n consistini en una limpieza del terrene, la que incluye Ia eliminaci6n de 
toda Ia vege1aci6n que allf sc encuentre. Adcm:is puede incluir ]a preparaci6n de 
bancales o bien Ia confecci6n de parcelas o eras, mas que todo para Ia siembra de 
hortalizas (P.A..'\1AJURU.I99!; Gorrolb:y Valdes, 1993). 

2.4.2 AplicaciOn de a bono org:inico 

Sc haec especialmente a\ momenta del inicio de carla cultivo, para ello podcmos 
utilizar esti<!rcol o bien plantas que fenilizan el suelo tal es el caso del ayote 
(Cucurhita spp.), gandul (Cajmms cajan), lllnnf (Arachis hipogaea) y otros (BaiTalltes 
.cr ru, 1989). 

2...1.3 Control de malv.as 

Aunquc Ia elirninaci6n total o defmitiva de las ma.lczas es imposibk, si habr<i que 
esforzarse por tenerlas bajo control, sabre todo en las primeras etapas del 
establcdmiento del hueno. Una a.ltemativa de control es colocar una capa de cubierta 
vegdal (Barrantes tt .al, 1989; Hesse-Rodriguez, s.f.). 

1AA Control de plagas y enfermedade~ 

Ex.isten diversas pr.icticas para prevenir pia gas y enfenncdades como scr el mantener 
el hueiio limpio, el aplicar abono org;inico, seleccionar las semillas a scmbrar 
asegur:l.ndose que estas no tengan plagas o que no estl:n enfermas, tener un bucn 
sistema de drenaje del buerto para evitar cl cstancamiento de agua dentro del mismo. 

Ademli.s e\ raleo de plantas es considerada orra pnictica de prevend6n de plagas, asi 
como Ia deshierba del huerto, el usa de cubierta vegetal, Ia rotaci6n de cultivos, de 
igual manera el i.ntercalar cultivos, 'o s~1nbrar mis de una espccic juntas (Hesse
Rodriguez,s.f.). 
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2.4.5 Riego 

Esto se hace ya que la gran mayoria de plantas requiereo de agua cuando [as Jlu,~as 
escasean. La cantidad de agua de riego adecuada es la que Ia tierra es capaz de 
absorber. Pam hacer e! riego en un huerto familiar intensive basta con usar una 
regaderit o una botella como regadera. Se debed regar cada vez que se vea que la 
tierra ha perdido humedad (Barrantes ct a!. 1989; Centro de Educaci6n y T ecnologfa, 
1986). 

2.4.6 La aporca 

La funci6n de Ia aporca es darmejor apoyo ala planta, evitando que las raices queden 
sin tierra y que las plantas se caigan, ademis de contribuir a recircular mejor los 
nutrimentos que est3n en el suelo (Barrantes ct .al, 1989; Hesse-Rodriguez, s.f.). 

2.4.7 Poda 

Se r<"aliza con eJ objeto de favorecer el desarrollo y producci6n de los cultivos. Con 
Ia poda se disrrrinuye el desarrollo de plagas y enfermedades (Barrantes .d: a1, 1989). 

Aparte de las pnicticas arn"ba mencionadas hay otras pnkticas como el tutoreaje, 
pnicticas de conservaci6n de suelo al i!,'Ual que mantenimiento de camellones o 
camas, zanjas de drenaje y otras obras que mis que todo se dan en los huertos 
intensivos o en los biointensivos, y que por Io tanto s6lo se dan bajo estas y otras 
circm1stancias como ser clima, topografia del terreno, caractcristicas de los cultivos 
y otros. 



IlL 1\1ATERIALES Y lHETODOS 

3.1 DESCRJPCI6N DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Este trabajo se realiz6 en la comuuidad de La Lima, Municipio de Tatumbla, 
Departamento de Francisco Morazin, Honduras (Anexo 1). 

3.1.1 LocalizaciQn 

El municipio de Tatumbla al cual pertenece !a microcuenca de La Lima, se localiza 
al sureste de Tegucigalpa. La Lima es una comunidad que se encuentra ubicada 
aproximadamente a 32 krn de Ia Escuela Agricola Panamericana por carretera, y 
aproximadamente a 8 krn del Municipio de Tatumbla 11

• 

La comunidad de La Lima se encuentra asentada desde los llOO msnm hasta ks 1900 
msmn. La comunidad de La Lima se encuentra localizada entre las lnderas formadas 
por los cerros; Bills, Las Traucas, Cerro Grande, Caculetepe, Uyuca, La Lorna, Monte 
Crudo y Apalagua 1 ~. 

3.1.2 Demografia 

La comunidad de La Lima.cuenta con397 habitantes, distribuidos en 51 familias. El 
tamafio promedio de las familias es, segim el censo de La Lima de 1995, de 6.29 
personasu. 

11 EAP-IFPRI-lDRC. s.f. Documento base, comunidad de La Lima Tatumbla, 
Francisco Morazful, Honduras. s.p. (Versi6n Pre-edici6n). 

12 Idem pie de p!igina ll de Ia pigina !9. 

ll BERGERON, G.; RODRIGUEZ,.'R.; lv!ENDOZA, F.; ARDON, M. 1995. 
Proyecto IFPRl-Ladcras. Analisis del Censo de La Lima, Fco. J.viorazan. P. 
l-4, 7-13. (Documento inedito). 
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La tasa de crecimlento anual de la poblaci6n en ,esta comunidad es de l.S%, para 
calcular esta tasa se consideraron 5 afios de 1990 a 1994, bas3.ndose en la cifra de 365 
personas en 1990, Esta tasa es mucho menorque el promedio nacional, esto se debe 
al alto nivel de emlgrnci6n bacia !a ciudad capital 14

• 

3.1.2.1 OcupaciOn de los habitantes de La Lima. De acuerdo a Bergeron .<1 ill 
(1995), e1 94% de los hombres adultos se dedican directamente a Ia agricultura; 
mientras que el 96% de las mujeres se dedican a los oficios domesticos incluyeudo 
cuidados y maucjo del huerto, y un 2% del total de mujeres en la comunidad se 
dedican a Ia comercializaci6n de productos familiares, y pnicticamente s6lo cl 2% 
restante son obreras especializadas. Es particularmente notable la ausencia de las 
mujeres en Ia agricultura familiar. Los niveles de educaci6n son en general bajos, 
se report6 que s6lo un 47"/ode personas sa ben leery escribir, en general, los hombres 
tienen menos educaci6n que las mujeres. Esto se debe mAs que todo ala utilizaci6n 
de los hijos en Ia agricultura familiar 1'. 

3.1.2.2 Nivel socio-eeon6mico de las fami!ias. Seg6n unjuego sociol6gico realizado 
con los habitantes de Ia comunidad, durante d censo aplicado en 1995 se vio que el 
nivel socio-econ6mico depende de Ia edad del jefe masculino y de su grado de 
educaci6n. Se clasificaron las familias, par los rnismos pobladores. como pobres o 
bien como ricas. Las familias "ricasn son generahnente las familias completas, es 
decir, con ambos jefes presentes; en cambia Ia mayorla de las familias que cuentan 
con un solo jefe presente, se clasifican como pobres. Pero el ni.vel socio-econ6mico 
de los habitantes de Ia comunidad de La Lima, esti mAs claramente asociado con el 
tamafio de Ia finca y toda actividad relacionada a Ia producci6n de Ia fmca, que con 
Ia estructura de !a familia, es decir con el que ]a familia este complcta o no 10• 

3.1.3 Uso de Ia tierra 

Los principales usos de la tierra en Ia comunidad de La Lima sonIa labranza seguido 
porpotreros con ;irboles, en tercer Iugar potreros \impios. bosque por otra parte, son 
menos frecuentes; las otras fonnas de uso documentadas, como perennes, huertos y 
cultivos temporales, son de poco inter6s (Cuadra 2). 

14 Idem pie de pitgina l3 de Ia pagina 19. 

" Idem pie de pagina 13 de la pagrr;a 19. 

'" Idem pie de pigina 13 dcla pigina 19. 



21 

Cuadro 2. Principales usos de la tierra en Ia comunidad de La Lima. 

Usos de Ia tiecra en Ia No. de unidades A.rea cubiert:a 
comunidad (%total de unidades) (%del irea total) 

Labranza 115 (60.5%) 157.33 (46.1%) 

Cultivos perennes 4(2.1%) 3.25 (1%) 

Cultivos temporales 4(2.1%) 4.25 (1.2%) 

Potreros limpios 17 (8-.9"/o) 33.00 (9.7%) 

Potrcros con fu-boles 25 (l:U%) 89.25 (26.2%) 

Bosques 9 (4.7%) 41.50 (12.2%) 

Huertos 16 (8-.4%) 12.93 (3.8%) 

Fuente: Bergeron rl.al., 1995. 

Podemos ver que s6lo el 8.4% es decir 16 unidades del total de las unidades de 
producci&n en Ia comunidad de La Lima son dedicndas a! cultivo de huertos, los 
cuales aparentemente ocupan s61o el3.8% del lrrea total bajo producci6n (Bergeron 
5;1: ill., 1995). Este rcsultado no es significative para esta invcstigaci6n, porquc no se 
pregunt6 especificamente cmll era el uso de Ia tierra por los huertos familiares, al 
momento de realizar el censo. 

3.2 METODOLOGIA 

Este trabajo de tesis consistiO en una investigaciOn descriptiva. Como metodologia se 
utilizaron dos tecnicas las cuales son: 

3.2.1 Observaci6n Directa 

La observaci6n directa consisri6 en una observaci6n detallada de los sistemas de 
huertos farniliares, recolecci6n de inforrnaci6n a traves de apuntes, de observaciones 
visuales y fotografias. En Ia cual se obtuvieron datos que fmalmente se compararon 
con los datos obtenidos a trav6s de la' encuesta formal. 
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, Esta observaci6n result6 ser una observaci6n simple directa, se dice simple ya que no 
era estructurada y adcmis en algunos casos result6 ser no participante ya que no 
incluia a ]o~ habitantes de la comunldad de La Lima. 

Para ello se realizaron varias \1sitas ala comunidad de La Lima, Ia primera v:isita 
consisti6 en un sondeo del ID-ea para conocer un poco a las personas con las que se 
iba a trabajar, esta se llevo a cabo en cl 26 de agosto; luego se realizaron tres visitas 
regulares en las que sc conoci6 un poco mas la zona y se tomaron datos, en una 
libreta de campo, sobre aspectos de los huertos familiares de La Lima, como por 
ejemplo se tomaron datos sobre el tipo de cultiYos presentes en los huertos, problemas 
detectables a simple vista y otros, estas visitas se realizaron durante el mes de 
septierobre. 

La Ultima visita a esta comunidad se realiz6 el dia 4 de mayo de 1996, con elfin de 
realizar una clasificaci6n de los sistemas de huertos familiares directarncme en el 
campo, esta se realiz6 a traves de observaci6n simple directa Ia que result6 ser 
participativa, debido a que se cont6 con Ia colaboraci6n las amas de casa presentes 
en el momenta de Ia visita. 

3.2.2 Encucsta 

La scgunda metodologfa usa es la encuesta forma. Para la aplicaci6n de esta se 
siguieron lo pasos que a continuaci6n se describen. 

3.2.2.1 Elaboraci6n del cuestionario. El cuestionario enfocaba varies puntos sobre 
los sistemas de huertos caseros en la comllllidad de La Lima {Anexo No. 2). A.l 
elaborar el cuestionario se clasificaron las preguntas en 4 seed ones, para que asi, al 
momenta de recoger Ia informaciOn estaria clasifieada, en las siguientes secciones: 

- Tecnologlas, este t6pico induy6 informaciOn como ser; tamafio del huerto, 
ubicaci6n de este con respecto a Ia viv:ienda, riego, lab ores de mantenirniento que se 
realizan en el huerto, cultivos que posee cadahuerto en La Lima, ayuda recibida tanto 
de asistencia tecnica como ayuda financiera . 

. Problemas, dcntro de este t6pico se obtuvo informaciOn sobre los problemas 
presentados en el huerto, como ser limitaciones en el establecim.iento del hueno o en 
su desarrollo asi como problemas de plagas y enfermedades y como se han 
solucionado estos. 
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- Economia, aqui se tom6 infonnaci6n sobre el destino de las cosechas y todo lo 
referente a Ia venia de productus del huerto (si es que se realiza alguna venta.). 

- i\Iejoramient(!, en este punto se recogi6 informaciOn sobre las necesidades que 
presentan los huertos en La Lima asi como propuestas de mejoramiento de los huertos 
proporcionadas por los duei'los de estos. 

Este cuestionario se puede clasificar como un cuestionario simple semiestructurado, 
ya que contaha con preguntas tanto ahiertas como cerradas. 

E1 contenido de las preguntas del cuestionario nos muestra que existen preguntas de 
identificaci6n, de hecho, de intenci6n, de expectativas y de motives. Resultan ser 
preguntas de identificaci6n ya que lo que tratamos de recoger con dlchas preguntas 
es infonnaci6n basica; resultan preguntas de hecho ya que nos sirven para obtener 
informaciOn concreta. 

Las preguntas resultan ser de intenci6n y de ex:pectativa ya que nos ofrecen 
informaciOn sabre los prop6sitos de los encuestados en cuanto a a! go en particular, 
como se da con 
las preguntas de intenci6n, yen cuanto a Ia realidad actual, en el caso de las preguntas 
de expectativas. 

Por otra parte las preguntas segUn su fund6n se clasificaron como preguntas filtro 
para saber si las respuestas dadas en otras preguntas son ciertas; ademits resultan 
preguntas de control o tambi6n llamadas de consistencia para rnedir Ia confiabilidad 
de las respuestas dadas por los encuestados. Seg(i.n su finalidad las preguntas 
resultaron ser dire etas. 

3.2.2.2 Validaci6n del cuestionario. En otra visita realizada ala comunidad se 
aplic6 una encnesta de prueba o de validaci6n durante la cual tambi€11 se realiz6 
obsen'aCi6n para confumar las rcspuestas que daban los cncucstados, esta se realizo 
el 14 de octubre. El objetivo de esta encuesta de prueba era el de conocer silas 
preguntas estaban bien planteadas y si eran entendibles para los encuestados o si se 
obtenia Ia informaciOn deseada. 

Para ello se tom6 una muestra utilizando e! muestreo no probabilistico, en el cual se 
tom6 una muestra de acuerdo a nuestras facilidades y tratando que las casas 
entrevistadas quedanill ubicadas tanto en Ia parte alta de La Lima como en la parte 
baja de 6sta. La muestra cont6 con 4 "fami!ias distribuidas dos en Ia parte alta de La 
Lima y otras dos en Ia parte baja de La Lima. 



3.2.2.3 Aplicaci6p del cuestkmario-. Sc rcaliz6 una visita de 2 dias en los que se 
aplic6 e1 cuestionario final, durante esta visita tambi6n se tomaron anotaciones 
referentes a las preguntas del cuestionario y a las contestaciones dadas por los 
encuestados, igual que en Ia visita anterior. La realizaci6n de la encuesta se llevo a 
cabo del2l-22 de octubre. 

se aplic6 el cuestionario a traves de una encuesta formal, una ve:z; que se habia 
validado y corregido, en esta ocasi6n se aplic6 a toda Ia comunidad de La Lima. 

3.2.2.4 Tabulaci6n y anilisis de I()S datos. Para dicha tarea se utiliz6 en Ia 
compufl!do:ra el programa estadistico SPSS en cl cual sc tabularon los datos obtenidos 
en la encuesta, adem&s se utili.z6 el mismo para analizar dichos datos. Con dicho 
ana.Jisis resultaron 325 variables en 42 casos. Los anhlisis que se realizaron fueron 
los de frecuencias y tos de correlad6n mUltiple. Las hip6tesis planteadas para Ia 
correlaci6n mUltiple fueron: 

Corrchtci6n entre V1tri11bles 7 y 31: 

Ho,: El uso de agua para riego es determinante del tipo de cosecha a obtener. 
Ha,: El uso de agua para riego noes determinante del tipo de cosecha a obtener. 

Corn%ci6n entre v11ri1tbles 12 y 5: 

Ho1 : El nUmero de especies en un huerto va a depender del tamafto que tenga el 
huerto. 

Ha;,: El mlrnero de especies presentes en el huerto es independiente del tamafto del 
huerto. 

Correl11ciones entre las variables 8 y 12: 

Ho,: Uts labores a realizarse en los huertos dependen del niimero de especies 
presentes en el huerto. 

Ha3: Las labores que se re11lizan en los huertos son independientes del nfunero de 
espccies en los hucrtos. 

Correlaci6u entre las variables 24 y 31: 

Ho,: El tipo de cosechas obtenidas en los huertos pueden ser un problema. 
Ha..: El tipo de cosechas obtenidas nO rE:mlta ser un problema en el huerto. 
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CorrelaciOn entre las variables 8 y 5: 

Hal; Las labores que se realizan en los huertos dependen deltamaiio de estos. 
Ha,: El tamafio de los huertos no influye en las Ia bores a realizarse en i:ste. 

3.2.3 Mapeo de Huertas 

El Il y el 14 de enero se visit6 nuevamente la comunidad con elfin de medir los 
huertos en las cuales adem:ls se tomaron fotografias de los rnismos. 

Para medir los huertos se requiri6 de una cinta mi:trica de 6G mts., bnijula, 
clin6metro, tabla para anotaci6n de datos que contaba con un registro o tabla para 
datos (Anexo No.3) y lipiz. En clicha actividad se utiliz6 la metodologia de azimut,. 
pendiente y distancia en la que se tom a un punta de partida que debe ser fijo, el cual 
es tambii:n el punta final para as! obtener un poligono cerrado sabre el iu:ea del 
huerto. Del punto inicial se toma otro punto de referenda tomando su azimut o 
direcci6n y su distancia con respecto a1 ptmto inicial. En Ia mayoria de los cases el 
terreno es muy irregular, por lo que a1 memento de tomar las medidas entre un pun to 
y otro se hizo usc de un clin6metro para medir la pendiente y de esta forma calcular 
Ia distancia horizontal. 

Con los datos tornados en el campo se realiz6 una tabla en el prograrna EXCEL 
versiOn 5, el cuai es una hoja electr6nica, en Ia que se hlcieron los c:ikulos con 
respecto a\ carnbio de altura en Je terreno, distancia horizontal real en el campo de 
un punta a otro punto y coordenadas X, Y y Z (Anexo No. 4}. 

Una vez obtenidas las coordenadas X, Y y Z se introdujeron estas en el prograrna 
AUTOCAD en el cual se dibujaron los poligonos se calcu!aron sus areas y sus 
perimetros. 



IV, RESULTADOS Y DTSCUSION 

Los datos a continuaci6n presentados son e1 resultado de las actividades de 
investigaci6n realizadas en la comunidad de La Lima, asi como de ]a observaci6n 
directa reaiizada en la misma cornurridad. 

4,1 GE!'I'ERALIDADES SOBRE LA i\-IUESTRA ENCUESTADA 

Los datos obtenldos en la comunidad de La Lima se basan en lllla muestra de 4-2 casas 
los cuales revelan !a siguiente informaciOn con respecto al nUmero de personas que 
habitan por casa en dicha comunidad (Figura 1). 
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Figura 1. Nfuncro de habitantcs por'casa en ]a comunidad de La Lima. 
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Por Jo observado en Ia Figura I, cl range en el cual se da la mayor concentraci6n de 
habitmtes por casa es de 5..:) individuos par cas a que constituyeron el 64.4% yen un 
19"/o las familias estaban fonnadas per 3 6 4 individuos, asi como 2 familias de 2 
iodividuos cada una que constituyeron el 4.8%. Familias compuestas por 9 a 16 
individuos s6lo se dieron en 5 de los 42 casas. 

Comparando los datos del nUmero promedio de personas que habitan por casa, 
obtenidos en cl censo de 1995 el cual es de 6.29 personas por familia, notamos que 
el promedio alcanzado seg(m la encuesta cs de 6.19 personas por f-amilia. La 
diferencia que se presenta es debido a que la encuesta no fue aplicada al total de Ia 
poblaci6n de La Lima, para ser precisos nose induyeron 9 familias en la en cues~ 
debido a que estas familias nose encontraron en sus casas en ese memento. 

De 42 encuestas aplicadas en la comunidad de La Lima se pudo observar que la 
mayorla de las personas encuestadas fueron del sexo femenino tal y como se muestm 
en el Cuadro 3. 

Cuadra 3. Distribuci6n por gbtero de las personas encuest!ldas 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculine 12 27.9 

Femenino 31 72.1 

El que ]a mayor parte de los encucstados fuemnmujeres se debi6 a que durante el dia 
quien pasa en Ia casa generalmcnte es Ia mujer, los hombres entrevistados fuemn 
localizados en sus casas a Ultimas horas del dia laboml o sea de las 4 de Ia tarde en 
adelante. En otros cases en los que tanto el duciio de la casa como la ama de casa se 
encontraban presentes, se prefiri6 entrevistar al ama casa ya que se supone son tstas 
las que se dedican a las labores del huerto. 

En un 47.4% !a persona encuestada era en si el duei'io(a) de la casa, y por lo 
observado en el Cuadro 4, prcscntado a continuaci6n., en casi un 29"/o Ia persona 



entrevistada era el ama de casa, debido a que los esposos en el momenta de pasar la 
encuesta se encontraban en sus parcelas rrabajando. 

Cuadra 4. Parentesco de los entrcvistados con el dueiio de !a casa. 

Parentesco 

Duefio (a) 

Esposa 

Hijo (a) 

Herrnano (a) 

Sobrino (a) 

Cufiada(o) 

Nieta(o) 

Frecuencia 

l8 

l I 

5 

I 

l 

I 

Porcentaje 

47.4 

28.9 

13.2 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

En un 13.2% el encuestado era un hijo (a), y en un total de 10.4% los entrevistados 
eran hermanos, sobrinos, cuiiados o nletos del dueiio de la casa, el que Ia persona 
entrevistada fuera un herrnano, sobrino, cui\.ado o nieto del duei'io de la casa se debi6 
a que en ocasiones en una:misma casa viven mils de una familia. Esto se present6 con 
frecuencia en el Uwiemo pas ado cuando las constantes lluvhs derrumbaron algunas 
casas en la comunidad, esto oblig6 a algtmas faroilias a refugiarse en la casa de sus 
parientes dentro de l:a Lima. 

4.2 GENERALIDADES SOBRE LOS HUERTOS DE LA LThlA 

De las 42 casas encuestadas el 70.7'/o .de estas poseian un huerto casero es decir 
aproximadamente 29 casas poseen huertos, el 29.3% de los entrevistados no los 
posee. Al preguntarles a estas personas, que no pose en huertos, Ia raz6n porIa cual 
el!os no poseen un huerto familiar el25% contest6 que no tenian huerto ya que no 
poseian tierra propia para cultivar un huerto y el 75% contest6 que no poseian huertos 



porque no les interesa tenerlo o bien era porqne no tienen tiempo para cultivar uno, 
o no poseian los insumos riecesarios para cultivar ni el dinero para poder comprar 
estes. 

4.2.1 Tamafio de los huertos en Ia comunidad de La Lima 

El tamaiio de los huertes de Ia comunidad de La Lima, tiene un range de los 200m2 

hasta 1000 m2, La mayor parte de los habitantes de La Lima desconocen el fu-ca de 
sus huertes por lo que s6le se pudo ebtener el area de 14 buertes, las cuales se 
ofrecen en e! Cuadro 5. 

Cuadro 5. Distribuci6n de los huertos de Ia comunidad de La Lima de acuerdo a su 
tamafio, segUn datos proporcionados por los habitantes de La Lima 

Tamaiio(manzanas) Frecuencia Porcentaje 

Y. de manzana 4 13.8 

Yi de manzana 3 13.8 

1 manzana 3 10.3 

mits de 1 manzana 4 10.3 

desconocido 15 51.8 

Total 29 \00,0 

En el Cuadra 5 se puede ver que seg\m los datos obt=idos en las encuestas 4 de los 
14 huertos de los cuales se conoci6 su itrea, poseen Y. de manz.:ma, 3 poseen '12 
manzana, 3 poseen J manzana de terreno y 4 huertos peseen m!is de 1 mam;ana de 
terrene destinada al cultivo de sus huertos. Los datos anteriorcs nos indica que las 
persouas no tien=noci6n del fuea que ocupan sus huertos, ya que una manzana son 
7000 m2 por tanto media manzana y un cuarto de manzana son 3500 ni y 1750 ni 
respectivamente. Ya que al realizar c:i.lcu\os del Mea de algunos huertos 
representatives {pequeiio, mediano, grande) pam conocer con exactitud el Mea de 



estos, se obtuvo que los huertos rnis pequeiios de Ia comunidad llegan a medir de 
unos 200 m• hasta 284 m (286.9-407.3 varaS') y quiz:\s hasta unos 300 m ( 430.3 
varas'). 

En cambio los huertos medianos van de los 300m' hasta 650 m~ (430.3-932.3 varas'}, 
los huertos de mayor tamailo son de mas de 650m2 llegando a rnedir algunos basta 
850m2 (1219.1 varas') aproximadamente. 

4.2.2 Ubicaci6n de los huertos 

En el Cuadra 6 se presenta Ia ubicaci6n de los huertos con respecto a Ia ca.';a qm; 
como se puede ver, esta varia de posiciOn. 

Cuadro 6. Ubicaci6n del huerto con respecto a !a casa. 

Ubicaci6n del huerto Frecuencia Porcentaje 

Alrededor !6 57.1 
Atrits 3 10.7 
Allado 6 21.4 
A1 frente 3 10.7 

La mayoria de los huertos se ubican alrededor de Ia casa lo que se da tradicionalmente 
en los huertos caseros, pero sin embargo en algunos casas los huertos s61o ocupaban 
Ia parte de atras como se vio en el10.7% de los casas, es decir en tres de los 29 
huertos ; en 6 de los 29-huertos se observ6 que la posiciOn de estos con respecto a Ia 
casa era allado de la misma yen 3 de los 29 casos la posiciOn de los huertos era en 
e1 frente deJa casa. 

4.3 ~IANEJO DE LOS HUERTOS EN LA COMUNIDAD DEL..<\. Lli\IA 

Las labores de manejo que se realizan en los huertos de ]a comunidad de La Lima no 
se desempci'ian en fonna con stante esto se pudo ver mediante Ia observaci6n directa 
en el campo realizada durante las visitas a dicha comunidad. Los huertos presentan 
un aspecto descuidado donde en aliunos de ellos abundan las malezas, pero no se 
puede comparar estos con un solar baldio, el cual tambien presenta aspecto 



descuidado, ya que los primeros poseen cultivos que en cierta forma recibcn algUn 
t:ipo de manejo, y ba.sicamente los solares baldios no poseen cultivos, si no al 
contrario son lugares abandonados. 

Aparte de los datos n:cogidos durante !.a observaci6n directa, se obtuvieron datos 
sobre las Jaborcs de manejo que se realizan en los huertos a traves de 1a encuesta, que 
se aplic6 en la comunidad donde se obtuvo los datos que se presentan en el Cuadra 
7. 

Cuadro 7. Labores de manejo realizadas en los huertos de 1a comunidad de La Lima. 

Labores de Manejo Frecuencia Porcentaje 

Siembra y cosecha !2 41.3 

Siembra, control de maleza.~ y cosecha & 27.6 

Siembra, riego y cosecha 4 13.7 

Siembra, riego control de malezas y cosecha I 3.4 

T odas las anteriores mis fertilizaci6n I 3.4 

Ninguna labor de manejo 3 10.3 

S6lo en 3 huertos de los 29 huertos de La Lima no se realiza ninglln tipo de labor de 
manejo; se pudo ver que en 1a mayoria de los cases las personas se dedi can a scmbrar 
y cosechar los productos del huerto, lo cual se da en 12 huertos que vienen a ser el 
41.3% del total de los1iuertos en La Lima. Las labores de limpieza, o sea control de 
malezas, combinadas con la siembra y cosecha de productos del huerto se dan en S 
huertos de los 29 huertos, o sea en un27.6%. 

Por otra parte adem.is de scmbrar y cosechar se hace uso de agua para riego en 4 de 
los 29 huertos; s6lo en un huerto, de los 29 huertos existentes en la comunidad, se 
realizan labores de sierobra, limpieza, riego y cosecha; se puede observar tam bien que 
s61o en un huerto se utilizan fertilizantes. 
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4.3.1 Insumos y herramientas uti!izadas en los huertos 

Aparte de los datos sobre las laborcs de manejo realizadas en el huerto, se recogi6 
informaciOn sobre los insumos y las hen-amientas utilizadas para Ia realizaci6n del 
manejo. :Ws datos obtenidos sabre los insumos que se utilizan en los huertos son 
presentados en el Cuadro 8 en el cual se puede ver que de los 29 huertos observados 
18 no utilizan ningUn tipo de insumo, adem.is un 14.8% usa fertilizantes, un 
porcentaje igu.al usa fertilizantes y abonos orgin.icos, lo que nos hace suponer que las 
personas contestaron pensando en los insumos usados no s61o en su huerto si no 
tambi61 de los usados en sus siembras aparte del huerto, esto se pudo deber m.is que 
todo a Ia forma de plant ear Ia pregunta ya que esta era muy abierta. En el Cuadro 7 
se puede ver claramente que a! pregun.tar a las personas sabre las Jabores de manejo 
que se realizan en sus huertos, s6Jo un 3.4% realizaban aplicaciones de abonos, mas 
que todo abono orgfullco, es decir que s6lo en un huerto del total de los 29 huertos de 
La Lima, se fertiliza, que viene a ser contrario a1 14.8% o sea 4 huertos, presentado 
en el Cuadro 8, en los que se asEgura utilizar abonos. Por lo que Ia informaciOn 
presentada en el Cuadro 7 no es rcprcsentativa, de la realidad de los huertos de La 
Lima ya que existe esta contradkci6n. 

Cuadro 8. Insumos utilizados en los huertos de la comunidad de La Lima. 

Tnsurnos utilizados Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 18 66.7 

Abono quimico 4 14.8 

Abono org;lliico J 3.7 

Ambos 4 14.8 

Por otra parte se puede ver que en el Cuadro 8 no se menclonan datos sobre las 
semillas o material vegetative utilizados en !a siembrn de los cultivos pn:sentes en los 
huertos, o parae! reemplazo de los mismos; igualmente quiz:J.s esto se debi6 a que las 
preguntas eran en ocasiones muy abiertas, por lo que esta informaciOn viene a 
significar datos perdidos ya que en lOs huertos si se hace uso de estos insumos. 
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Con respecto a las herramientas que se utilizan en las Jabores de rnanejo de los 
huertos, las cuales se presentan en el Cuadro 9, el cual nos muestra que en 4 de los 
29 huertos, que representan un total de 16o/o. se utiliza Unicamente el machete como 
herramienta para las laborcs de manejo del huerto, estos datos tambitn muestran 
cierto grado de error ya que segUn el C'uadro 7 s6lo en & huertos de La Lima se 
realizan labores de limpieza que es para lo cual generalmente sc usa esta herramienta. 

Cuadro 9. Herramientas uti.lizadas en las labores de manejo de los huertos de La 
Lima. 

Herramientas utilizadas Frecuencia Porcentaje 

Machete 4 16.0 

Azad6n 4 16.0 

Piocha I 4.0 

Azad6n y machete 6 24.0 

Azad6n y piocha 2 8.0 

Azad6n, machete y piocba 3 12.0 

Azad6n y barra I 4.0 

Azad6n, machete y pala I 4.0 

Azad6n, machete y barra I 4.0 

Azad6n, piochay pala I 4.0 

Piocha, barra y barreta I 4.0 

El24% o sea unas 6 familias utilizan machete y azad6n en las Jabores del huerto que 
Yienen a scr las herrarnientas mas comUrunente usadas en la comunidad. Tambibl 
podemos ver que se da el uso de otras herramientas como ser Ia piocha que se 
comb ina cone! uso del machete y el azad6n, tamhi6J. sc da el uso de barras, barretas 
y palas. AI preguntar silas herramientas eran propias, se obtuvo que en 24 huertos 
los herramientas eran propias, eu cambio s61o en un caso las herram.ientas eran 



34 

prestadas por un vecino y para los tres huertos restantes los cncuestados no 
contestaron ala pregunta. 

4.3.2 Distribuci6n de las !abores de manejo en los huertos de !a comunidad de La 
Lima 

Las personas responsables de las labores de manejo en los huertos caseros de Ia 
comunidad de La Lima no sonnecesariamente las amas de casa, contrario a lo que se 
da en los casas tradkionales de huertos caseros, si no mas bien segUn los datos 
obtenidos en Ia encuesta aplicada en la comunidad, las mujeres tienen muy poca 
participaci6n en las labores del huerto, en este caso nos referimos al hecho de que 
s6lo el ama de casa sc dedique a las labores de manejo de los hucrtos, Csto sc pucde 
ver en forma mlis clara en e1 Cuadra 10. 

Cuadra 10. Personas que se encargan de realiz:ar las labores del hucrto. 

Persona encargada Frecuencia Porcentaje 

Jefe de familia 8 27.6 

Ama de casa ' 10.3 ·' 
Ambos 3 10.3 

Hijos 2 6.9 

Jefc/Ama e hljos 6 20.7 

Todos en la casa 5 17.2 

Nadie 2 6.9 

La persona que generalmente rcali.za las labores en el huerto familiar es el jefe de 
familia e1 cual en 8 de los 29 casas result6 ser el encargado de estas Ia bores. El ama 
de casa, en 3 de los 29 huertos. result6 ser la Unica responsable de dichas labores, en 
ignal nfunero de casas (3) las labores de manejo se llevan a cabo tanto por d ama de 
casa como -por su marido, y solamentc en 2 de los 29 casas son los hijos los Unicos 
responsables de estas labores. 
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Otro case tambitn :frecuente es el gmpo forrnado s61o par uno de los padres (arna de 
casa o jefe de familia) y los hijos de estos, el cual se dio en 6 de los 29 huertos,que 
representael20.7%. 

En 2 huertos nadie se dedica a las labores de manejo de los mlsmos, estes datos se 
relacionan con Ia informaciOn presentada en el Cuadra 7 en el cual se establece que 
en 3 de los 29 huertos nose realiza ningUn tipo de labor de manejo. 

4.3.3 Ayudas recibidas para e1 establecimiento y manejo de los huertos 

Se pregu.nt6 sobre el tipo de ayudas :recibidas en el huerto, con respecto a Ia asistencia 
tecnica se obtuvo que s61o el2.7% o sea 2 de los 29 huertos si han recibido asistencia 
t6cnica en sus huertos, en uno de los casas por parte de Ia EAP yen el otro case po:r 
parte de Ia EAP y e1 !vfinisterio de Recursos Naturales de Hondl!TI!s; con respecto a 
ayudas financieras se encontr6 que en ninguno de los 29 huertos se han recibido 
ayudas de este tipo. 

4.4 PERCEPCION DE PROBLEMAS Y 1\'ECESIDADES EN LOS lfUERTOS 

Sobre los problemas que se han tenido en los huertos se realizaron preguntas sobre 
plagas al igual que sobre las limitaciones que se han presentado desde 
establecimiento del buerto basta el momenta en que dio el estudio. En el Cuadra ll 
se presentan los datos obtenido:;. en los cuales se ha becho una diferenciaci6n entre 
el problema mis comUn o sea el problema mis frecuente y el problema mis 
importante. 
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Cuadra II. Percepci6n del problema rois coroiln y del problema mis imponante en 
el roanejo de los huertos familiares de la comunidad de La Lima 

Frecuencia del Frecuencia del 
Problema problema mas % problema mis % 

cornun importante 

Enfennedades 4 13.7 6 20.7 

Plagas 3 10.3 4 13.7 

Mala 6 20.7 0,00 0,00 
producc)6n 

Seqnlas 1 3.5 0,00 0,00 

Falta de 1 3.5 0,00 0,00 
msumos 

Derrumbes 1 3.5 0,00 0,00 

Robes 1 3.5 0,00 0,00 

Sin problema 12 41.3 19 65.6 

Tornl 29 100.0 29 100.0 

Se vio que a! preguntar si se ha tenido algim tipo de problema en el huerto un 60.7%, 
o sea 17 de los 29 huertos, reportaron haber tenido o tener un problema perc tm 

39.3% es decir 12 de los 29 huertos cnntestaron negativamente a esta pregunta lo que 
nos haec suponer qu€1as personas encargadas de estos huertos no estill ai tanto de 
lo que ocurre en sus huertos o consideran que Jo que ocurre en sus huertos no es un 
problema para ellos. 

Las plagas mas comunes en estes huertos emn las ins.ectiles, y las vertebradas como 
es e1 caso de los roedores y las aves, estas plagas llegaron a ser un problema 
importante en s6lo 4 de los 17 huertos que presentaron problemas. Para otros 3 
huertos este mismo problema plagas viene a ser un problema cornUn en sus huertos 
perc sin mucha importancia. Aparte de esto las enfennedades llegaron a ser un 
problema importante en s6lo 6 de loS 17 huertos con problemas. 



Pero el problema mas comlm mostrado en el Cuadra 11, ha llegado a ser Ia mnla 
producCi6n de los huertos, el cua] ha llegado a ser un problema en el35.3% de los 
casas. Par otro Indo el problema mli> importante llcg6 a ser las enfennedades, 
compad.ndolas con las plagas, las cnfcnncdadcs son importantes en 6 huertos, 
mientras que son un problema comUn en otros 4. 

Sc quiso saber si cl problema mis importante en los huertos, que como anks se habfa 
mencionado son las enferrnedades y en segundo Iugar las p!agas, habian side 
solucionados, de lo cual se obtu\~eron los resultados que son prcsentados en el 
Cuadra 12. 

Cundro 12. Soluci6n de los problemas m:i.s imponantes. 

Si ha solucionado cJ problema 
mis importante 

No ha solucionado el problema 
mas importante 

Frecuencia 

9 

7 

Porcentaje 

56.3 

43.7 

El 56.3% de los huenos que presentaron problemas, si habian solucionado d 
problema mas importante. Estes problemas no han sido solucionados en un -13.7% 
de los huertos que prcsentaron problemas. 

Las personas que han solucionado el problema mis importantc Io han heche de 
divcrsas fonnns las cuales son prescntadas en el Cuadro IJ. ' 
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Cuadra 13. Como se han so!ucionado los problemas mas importantes 

Como ha solucionado Enferrnedades Plagas Frccuencia % 

Quimicos • 4 57.1 

Podas y raleos • 1 14.3 

Elirninaci6n de planta • 1 14.3 

Control manual ' 1 14.3 

Las per:sonas para hacer el control de plagas utilizan pesticidas, esto se dio en 4 de 
los 9 huertos que si han solucionado el problema mis iroportante (Cuadro 12), esto 
viene a ser contradictorio a lo presentado por el Cuadra 8 en donde no se menciona 
el uso de pesticidas en lo huertos por lo cual se concluye nuevamente que los 
encuestados respondieron ala pregunta pensando en el control de plagas que ellos 
realizan en sus parcelas de producd6n y no en sus huertos. Adcmis se puede vvr que 
e1 control de las enferrnedades se realiza blisicamente con eliminaci6n o con podas 
de las plantas enfermas, en un 28.6% de los casos. 

Con rcspecto a las necesidades que presentan los huertos en Ia comunidad de La 
Lima, se puede mencionar que estas son varias pero que no todas tienen la misma 
importancia para los habitantes de La Lima, incluso en Ia rnayoria de los casos las 
personas contestaron que no tcnian ninglln tipo de necesidad en SlL'i huertos tal y 
como se muestra en la Figura Z. en Ia cuaJ podemos ver que Ia neccsidad m:is 
importante presentada en los huertos de La Lima es ]a disponibilidad de insumos, Ia 
cual se presentO en un 47 .I% de los casos, lo que es tornado como un problema 
comUn en los huertos familiru:es (ver Cuadra 11). Otras necesidades presentadas han 
sido irea del terrene disponible, la cua\ se present6 en un 8.3o/o, y que segUn los 
encuestados ha sido una limitante y una necesidad para el establecimiento y para Ja 
producci6n de los huertos. S6lo en un 4.2% se dio Ia necesidad de material 
vegetative de reemplazo. El uso de insllmos, mils que todo fertilizantes, es muy 
reducido en Ia comunidad, casi milo, que scgUn los habitantes de La Lima, contribuyc 
a Ia baja productividad de los cultivos, y por tanto constituye un problema comUn en 
Ia comunidad (Cuadra 11 ). 
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Figura 2. Necesidades presentes en los huertos de la comunidad de La Lima. 

Al preguntar como se podrian solucionar estas necesidades, los babitantcs de Ia 
corrrurlldad presentaron cierta dificultad para contestar esta pregtmta, ya que para ellos 
Ia soluci6n a las necesidades que presentan los huertos es la compra de iusumos, en 
cl caso que esta sea ]a necesidad o bien Ia comp:ra de nuevas plantas que sirvan de 
reernplazo a las actualrncrrte sembradas, Ia dificultad que ellos \"en en esto es la falta 
de recursos econ6micos para poder realizar estas compras. 

Otras de las soluciones planteadas por los encuestados flleron Ia de asistencia tecnica, 
que les pueda brindar los conoci.rnientos necesarios, que les permita cultiv:rr sus 
huertos de una man era sostcnible. Ademis otra soluci6n planteada es Ia de dedicar 
mis tiempo a las labores dd huerto, ya que ellos mismos estin de acuerdo en que no 
dedican el tieropo necesario a las labores del huerto . 

4.5 ASPECTOS A i\IEJORAR EN LOS HUERTOS DE LA COMUl'UDAD DE 
LA LIMA 

El objeti.vo de !a presente investigaci6n no sOlo es el de caracterizar los huertos de la 
comunidad de La Lima sino tambien el de proponer soluciones para el mcjoramiento 
de estos por lo cual se obtuvo Ia opiniOn de los habitantes de La LUna sobre cstc 
pun to. 
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Scg\m el Cuadra 14, el aspectD de mayor importancia que deberia ser mejorado son 
las siembras de los cultivos del huerto, ya que SC!,rlln ellos si se aumentan las siembras 
o bien si se mejoran estas, ya sea diversifidmdolas o reemplazando lo~ cultivos viejos 
~on material vege!ativo nuevo, se incrementm-im los rendimientos. Lo que les impona 
a estas personas es tener mis productos con los cuaks podcr alimentar a sus familias 
y ademis que les sabre algo de estos productos para poder dcstinarlos a Ia 
comercializaci6n. 

Cuadra 14. Mejoras que se deberian hacer en los huertos 

Aspectos a mejorar Frecuencia % Para que mejorar estos aspcc!OS 

SiembTllS 10 62.5 Aumcntar rendimientos y 
obtener cxccdentes para Ia 
venta. 

Rendimientos 2 12.5 Para obtener excedentes para Ia 
vmta. 

Plagas y cnfcnncdadcs 1 6.3 ~vfcjorar rcndimicntos y obtener 
excedentes para la venta. 

Nada 3 IS.S 

... 6 CULTIVOS PRESEi\'TES EN LOS JIUERTOS DE LA COi\IUi\WAD DE 
LA LIMA 

Los cultivos de un huerto a otro varian, nl igual que el ni1mero de especies de Cstos. 
El Cuadro J 5 muestTa el nUmero de cspccies que existen en end a huerto familiar de 
Ia comunidad de La Lima. 
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Cuadra 15. Nfunero de especies presentes en cada huerto de Ia comunidad de La 
Lima. ' 

Nllmero de especies por huerto Frecucncia Porcentaje 

De 1 a 2 cspecies !0 34.5% 

De 4 a 6 especies 8 27.6% 

De 7 a 9 especies 6 20.7% 

De 11 a 14 especies 4 13.8% 

En La Lima existen huertos con alta divcrsidad, tal es el caso de los 4 huertos que 
poseen de II a 14 especies cada uno; mientras que hay otros que son muy pobres eo 
cuanto a diversidad, este es el caso de los 10 huertos que poseen Unicamentc de 1 a 
2 especies cada llllil, esto se debe espeaial:mente al escaso terrene que poseen algunos 
de estos huertos. 

Par lo observado directamente en el campo, en la mayoria de los huertos hay mas de 
3 especies. el problema aquf reflejado es que los encuestados en algunos casas no 
consideraban como tales a las especies de sus huertos. 

La diversidad de los huertos caseros de La Lima tradicionalmente est:ln compuestos 
por matas de pllitano (conocidas en est:a comunidad como hucrtas), cltricos como 
lima, Iim6n, naranjo dulce y agrio; matasano, ciruela, mango, pataste, malanga, cafe, 
plantas medicinalcs como hierba buena, apazote, ruda y otros (Anexos 5, 6, 7, 8, 9 y 
10), por lo que presentan caracterl>ticas de un huerto mixto, ya que pose en especies 
permanentes en el caso de los frutales, semipermanentcs como e1 caso del pataste y 
Ia malanga asi como plantas anuales. 

4.6.1 Clasificaci6n de los cultivos prcscnte.~ en los huertos de La Lima 

En el Cuadro 16 se prcscnta una clasi£caci6n de los cultivos e.xistentes en los huertos 
de La Lima, basada en elnUmero de espccies par cultivo. Seve que entre los frutales 
existen 13 espedes, par otra parte, las plantas omamentaks resulran ser el cultivo mAs 
diverso en Ia comunidad. 
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Cuadro 16. NUmero de espccics por categoria de cultivos 

Categoria Niimcro de 
espe~i~s 

Frmales 13 

Hortalizas 7 

Tuberculos 3 

Medicinales ]] 

Omamentales 2S 

Especias 4 

Otros 2 

Total de cspecies 63 

En Ia Figura 3 podemos observar que las especies de frutales represcntan el31% del 
total de especies prcscntes en los huertos familiares de ]a comunidad de La Lima, en 
cambio los ornamcntale.s s61o representan el 2.4% del total de las especies, tomando 
las l.lif~rentes especies de omamentalc5 como un solo cultivo. Otras especies 
abundantes son las hortalizas que representan ell6.7% del total de cspecies en los 
hucrtos de La Lima, asi como las especics medicinales las cualcs representan el 
26.2% del total de espccies. 
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D Frutales 
31% 

~ Hortalizas 

§ TuMrculos 

!llll Medicinales 

~ Omamentales 

001 Especias 

Ill!! Otros 

Figura 3. Cultivos presentes en los huertos de Ia comunidad de La Lima. 

Las dlversas especies vegetales. presentes en los huertos de Ia comunidad de La Lima, 
y sus uses se presentan en los A.nexos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en los que se list:m las 
diferentes especies segUn el tipo de cultivo a1 cual pertenecen, su nombre comim, su 
nombre cientifico y uses. 

Ademis en uno de los huertos de la comunidad de La Lima se encontr6 Izote (Yucca 
elenphantipes) de Ia cualla flor es comestible yen sf el Arboles usado como ccrca 
viva, este ha side sembrado a troves de estaca Ia cuaJ fue conseguida en la misma 
comunidad. Aparte del izote se encontr6 en un huerto una especie de bambU 
(Bambusa spp.) el cu:il sirve de sombra a un cultivo de frijol y otros; adcmfrs sin'c de 
forraje ya que cuando los dueilos del huerto no ticncn zacate fresco para e1 caballo, 
k dan de c:orncr hojas de barn bU. Am bas especies antes mencionadas se clasifkaron 
dentro de la categoria de otros cultivos. 
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4.6.1.1 Frutales. En el Cuadra 17 se muestra Ia frecuencia con Ia que se encontraron 
las diferentes especies de frutales en los huertos de !a comunidad de La Lima. 

Cuadra 17. Frecuencia con Ia cua1 se presenta.mn las diferentes especies de frutalcs 
en los hnertos de La Lima 

Frut>l 

Platano 

Joc.ote 

Aguacate 

Dll6 

Lima 

Naranja 

Lim6n 

Papaya 

Matasano 

Gmmda 

:tvfango 

Gllayaba 

Frecuencia 

22 

13 

9 

18 

6 

Jl 

2 

4 

2 

I 

4 

2 

Porcentaje 

46.4 

33.3 

64.3 

22.2 

39.3 

7.4 

3.6 

13.8 

7.1 

3.4 

14.3 

7.1 

Podemos ver que el frutal mas comlln en los huertos de Ia comunidad de La Lima es 
el pliltano el cual se encontr6 prcsente en 22 de los 29 huc:rtos, este fruto 
generalmente es un alimento importante en la dieta de esta comunidad. 

Otro frutal de gran importancia para los habitantes de Ia comunidad es el cafe, que 
tarnbi6n es b:isico para ellos. Otros frutales muy comilnmente encontrndos en los 
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hucrtos, son eljocote y Ia mrranja que inc!uso se ks encuentra en las orillas de los 
caminos. Estos frutales son sembrados por sus dueiios utilizando diferentes fonnas 
de propagaci6n lo cual podcmos ver en el Cuadra 18. 

Cuadro 18. Forma de propagaci6n de los frutales en los huertos de Ia comunidad de 
La Lima. 

Frutru Hijuelo Estaca Semina Injerto 

Plitano • 
Jcx::ote • • 
Aguacate • 
care • • • 
Lima • • 
Naranja • • 
Lim6n • 
Papaya • 
1'-·fatasano • • 
Durazno • 
Granada • 
i'vfango • • 
Guayaba • • 

La mayor parte de los frutales presentes en los huertos de Ia comunidad de La Lima 
son o han sido scmbrados a traves de hijuelos, estacas o semillas de estos frutales. 
Estos :Erutales son conseguidos de distintas formas ya sea regalado~ obtenidos en el 
mismo huerto de plantas que ya \:staban en el Iugar o traidos de La Lorna, 
comUnmente llamada Ia montaiia, cercana ala comunidad, o bien comprados ya sea 
en Ia misma comunidad o fuera de ella, 
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En Ia mayoria de los casas los frutales a sembrar son regal ados por los vecinos u otras 
personas, adem:is como se habfa mencionado anterionnente, estes frutales son 
tambi6n conseguidos en el rrrismo huerto de arboles frutales ya establecidos en este. 

El material vegetative a sembrar no s6lo sc consigue en la comunidad de La Lima si 
no tambifn en comunidades cercanas a La Lima como ser El Zacatal, La !vfontaiia, 
Ellvlacuelizo, La Pella y Tegucigalpa. 

Las cosechas de los frutales se realiza generalmente una ve:z; al ailo, aunque a veces 
las cosechas no son regularcs. Esto se debe Msicamente a enfennedades, plagas o 
problemas de camb:ios de clima. E1 Unico caso excepcional es el del plitano el cual 
se cosecha mas de dos veces per aiio dependiendo tambi6n de las condiciones antes 
mencionadas. 

Solamente cinco de las 13 especies de frutalcs encontrados en los huertos de Ia 
comunidad de La Lima son destinadas a Ia comercializaci6n, lo cual se observa en el 
Cuadro !9. En dicho cuadm se rnuestra que el plfttano se vende en 3 de los 22 
hucrtos que poseen pliitano, llegando a significar que s6lo el13.6% del total del 
plfttano se vcnde, igu.al es e1 caso para cada uno de los :frutales presentes en el Cuadro 
19, su frecuencia yporcentaje de venta estiin bas ados end Cuadro 17 donde se da Ja 
frecuencia de huertos que posee cada uno de estos culti.vos. 

Cuadro 19. Comercializaci6n de especies fhrtales producidas en los huertos familiares 
de La Lima 

Frutru Frecuencia Porccntajc de huertos que 
comercializan esta 

especJe 

Plir.tano 3 D.6 

Jocote 4 30.7 

cafe 5 27.8 

Naranja 2 18.2 

Mango I 25.0 



El predo al cual se vend en estos frutales es inf~rior aLp. 1.00 (un Lempira) Ia unidad 
en el caso del ploitano pucdc llcgar-a a ser hnsta de 10 centavos de Lempira y para Ia 
naranja. mientras que en el caso deljocotc, que se vendc por lata o pana (4 lbs), cl 
precio es de aproxlmadamente Lps. 5.00 (5 Lempiras). igual sc da en cl caso del cafe 
el cual se vende tambifu por pana o lata, pcro cuyo precio depende del precio a nivcl 
nacional. 

Estos productos se venden generalmente en Ia casa de !a co!Dl.ID.idad en donde se 
producen, por lo que no existe Ia necesidad de utilizar transporte, si sc requierc de 
transpone se usan carros o el bus que sube a Ia comunidad de 2 a 3 veces por ~emana. 

Debido a que generalmente Ia cosccha de cstos frutales sc rcaliza una vez por aiio y 
dado d precio al cual estos son vendidos, se puede decir que es muy cscaso el aporte 
a Ia economia familiar, considecindolos como un ingreso extra de Ia familia 

4.6.1.2 Hort:lliws. Segim Ia Figura 3 las hortalizas representan el 16.7% del tom! Lie 
especies presentes en los huertos, en e1 Cuadro 20 se mucstra Ia frccucncia con que 
fucron encontradas estas 7 especies de horlalizas en los huertos de Ia comunidad de 
La Lima. 

Cuadra 20. Presencia de hortalizas en los huertos de Ia comunidad de La Lima. 

Hortaliza 

Pataste 

Frijol de bcjuco 

Frijol de tierra 

Zapallo 

Repollo 

Ayote 

Tomatc 

Frecuencia 

15 

I 

3 

' 
I 

I 

2 

Porcentajc de huertos que 
presentan esta espeeie 

51.7 

3.7 

10.7 

7.1 

3.6 

3.6 

7.1 
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La hortaliza m:is cqmllrunenle encontrada en los huertos de Ia comunidad de La Lima 
es el pataste, el cual tiene mm:ha aceptaci6n en los huertos debido a que no ocupa 
mucho espacio dentro del huerto yes un cultivo Iacil de mane jar. 

SegUn la opiniOn de varios pobladores de Ia comunidad de La Lima la siembra de 
hortalizas en los huertos familiares de la comunidad, ram vez se lleva a cabo, debido 
a que t\sta es una comunidad bastante escasa de recursos econ6micos como para 
comprar los insumos necesarios para dichos cultivos y por otra parte el clima de ]a 
regiOn es muyhfu:nedo y lluvioso durante el inviemo, y seco durante el verano lo cual 
v:iene a ser una limitante para estes cultivos, ya que s61o Ia zona denominada La 
Playa, tiene la facilidad de riego durante !a i:poca seca. 

La forma en que sc propaganlas hortulizas en esta comunidades a travt\s de semillas, 
en todos los cases. incluyendo el caso del patash~, alin cuando lo que se siembra es 
el fruto germinado. 

Los habitantes de la comunidad de La Lima consiguen estas semillas, especialmente 
Ia del pataste, de su mismo huerto o del huerto del vecino; en el caso del fiijol de 
bejuco, el frijol de tierra, cl zapallo y el tomatc sus semillas son compradas en 
Tegucigalpa, las semillas del repollo y del ayotc son conseguidas en el valle del 
Zamorano. 

Con respccto a las cosechas, estas sc realizan, en el caso del pataste generalmente 
unas dos veces por ai!.o. Esto se debe a que las labores necesarias no sc rcalizan en 
forma constante, al igual que para el resto de cultivos; en el caso del frijol de bejuco, 
el frijol de tierra y e] tomate, la cosecha se realiza una vez por afio, en muy pocos 
casas se obtienen del frijol de tierra mas de una cosecha por afio. En el caso de las 
otras hortaliz.as (zapallo, repollo y ayote), las cosechas se realizan mAs de una vez por 
aiio. 

La venta de estas hortalizas se da, al igual que de los demits productos del huerto, en 
un mcnor grado, €sto to podemos apredar en el Cuadra 21. 



Cuadro 21. Hortalizas que son destinadas ala comercializaci6n 

Hortaliza Frecuencia Porcentaje * 

Pataste 4 26.7 

Frijol de bejuco 1 100.0 

Frijol de tierra 1 100.0 

Zapallo 1 !00.0 

Rcpollo 1 100.0 

*El porcentaje es en base al mirnero de huertos que poseen ese tipo de bortaliza lo 
cual sc rnuestra en el Cuadro 20. 

En el caso del frijol de bejuco y de tierra, del zapallo y el repollo, que se encuentran 
sembrados una especie por buerto (Cuadro 20), seve que se les comercializa en cada 
uno de los cases, a esto se debe el100 por ciento, mostrado en el Cuadro 21. En el 
caso del pataste, el cual se siembra en 15 de los 29 huertos de Ia comunidad (Cuadro 
20), sOlo se cornercializa en un26.7% o sea en 4 de estos 15 huertos. 

El precio a1 cual se comcrcializan estas hortalizas es, para el caso del pataste y del 
zapallo menor a Lp.l.OO (un Lempira) siendo el costo menorunos 40 centavos de 
Lempira, pero en el caso del frijol su precio es mayor a los Lps.S.OO (5 
Lempiras),oscilando entre los 5-9 Lempiias Ia medida de 5 Iibras, para e1 repollo el 
precio es mayor a Lp.l.OO (un Lempira) pero menor a los Lps.3.00 (3 Lempiras). El 
precio de venta depet<de de Ia 6poca del aiio y del prccio de 6stos productos en e1 
mercado de Tegucigalpa principalmente. ya que es la ciudad m:is cercana a Ia 
comunidad de La Lima, y por la cual rccibe irdluencia sabre los precios. 

En el 91% de los casos el pataste suple las necesidades de la fiunilia con respecto a 
6sta hortaliza. Si hay necesidad de comprar mas pataste, lo cual se hace con el 
vecino, csto ocurre cuando la patastera no produce. En el caso del frijol, existe la 
necesidad de comprar mas de cstc producto, lo cual se hace y:a sea en Tegucigalpa o 
en la misma comunidad de La Lima. 

Las otras hortalizas suplen Ia necesidad de las familias, es decir que los dueiios del 
huerto no tienen que comprar de estas hortalizas. 
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4.6.1.3 Tubl1rculos. En e\ Cuadro 22 se pucde ver In frecuencia coo Ia cual se 
observaron estos tuberculos en los huertos de Ia comunidad de La Lima. 

Cuadra 22. Presencia de tuberculos en los buenos de La Lima. 

Tubercula Frecucncia Porcentaje de huertos que 
presentan esta especie 

hp> 3 10.7 

lv1alanga 5 17.9 

Yu~ 2 7.1 

La roalanga es de los tubo!rcu!os mlis comtinmente encontrados en los hue nos de La 
Lima, Jamentablemente estos datos no rcprcsentan. ln realidad ton respeclo a Ia 
malangn ya que a !raves de observaci6n directa en el campo se vio que Ia malanga 
incluso crece en forma natural en Ia comunidad. Esto se debe ala humedad que 
cxiste en Ia zona y a Ia abundancia de Ia especie en la comunidad, par tanto estos 
tlalos no reflejaron Ia realidad conrcspccto a este cultivo. Se espcraba encontrar una 
mayor Jh:cucncia de esta especie en los hucrtos de la comunidad, y segUn d Cuadro 
22 la malanga se encontr6 Unicamentc en el 17,9% de los buenos. 

La papa es sembrada por semilla mientras Ia malanga es sembrada por hijuelo y en 
oiros easos crece naturalrnente en c\ hueno, Ia yuca es sembmda por estaca. En 
general los rnateria1es.de propagad6n para los tuberculos, se consiguen regalados en 
Ia mismn comunidad o bien en el valle, o son comprados, en eJ caso de Ia papa, en 
Tegucigalpa. 

Las eoscchas se rcalizan para ]a papa una ve~ a! aiio, para Ia malanga generalmenlc 
dos <>eces por aiio incluso en algunos casos se obtiem:n hasta rmis de dos coseehas por 
arlo y Ia yuca se cosecha de una ados veees por afio. De estos tres tubo!reulos s61 o 
sc comercializa Ia papa, lo cualse da en uno de los tres buenos que tiene sernbrado 
papa, o sea en un 33.3% del total de los huenos que siernbran papa. El precio de 
venta depende del prccio end mercado de Tegucigalpa, el eual gcneralmente es de 
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Lp.l.OO aLps. 2.00 (uno ados Lempiras) per libra. La papa al igual que los dermis 
productos del huerto se vende en su mayor parte dentro de Ia misma comunidad y sin 
que haya necesidad de sacar el producto de Ia casa. 

4.6,1.4 Plantas 1\fedicinales. Las plantas medicinales son un complcmento de todo 
huerto familiar ya que en estas se basa la medicina de las faJ:ttilias campesinas. El 
total de espedes de plantas medicinales encontradas en los huertos de Ia comunidad 
de La Lima es de 11 especies (Cuadra 16), las cuales representan el26.2% del total 
de especies de los huertos de dicha comunidad. 

El Cuadra 23 muestra la frecuencia con la cuallas especies de plantas medicinales 
fueron encontradas en los huertos de la comunidad de La Lima. Las plantas 
medicinales mils comfunneute encontradas en los huertos de La Lima sonIa hierba 
buena, la cafia agria o tambifu llamada caiia fistola, Ia ruda y el eucalipto. 

Cuadro 23. Presencia de plantas medicinales en Ll. Lima. 

Planta medicinal 

Apazote 

Eucalipto 

Cala.,ouala 

Rwla 

Hierba buena. 

Sallco 

Caiia agria 

Rosa Mosqueta 

Frecuencia 

I 

2 

I 

2 

3 

I 

2 

I 

Porcentaje de huertos que 
presentan esta especie 

3.6 

7.1 

3.6 

7.1 

10.3 

3.6 

7.1 

3.6 

En todos los huertos familiares de La Lima ex.isten plantas medicinales, que en la 
mayoria de los casos no son u!ilizadas como tales, algunas inciuso son vistas como 
malezas, lo que nos indica la falta de conocirnientos de los pobladores de la 



comunidad con respecto al uso de estas planta5. Esto no quierc dccir que los 
habitante~ de !a comunidad no utilicen Ia mcdicina nanl!"al; se sa be qut: Ia mayor pane 
de Ia poblaci6n de Ia comunldad a\ tener problemas de salud acude a una scfiora, en 
una comunidad vecina a La Lima, para que ella les prepare remedies a base de plantas 
mcdlcinalcs. No se obtuvo infonnaci6n sobre elllantCn, el zacate Jim6n, !a valeriana 
y otras p!anta.> medicinalcs, que fucnm encontradas en el campo durante Ia 
observaci6n directa, 

La forma en que siembran estas plantas medicinales cs a travCs de estaca en el caso 
de la rosa mosqueta y a travi:s de hljuelo para c\ resto de las plantas medicinales. El 
apazote, calaguala., ruda, hierba buena, sauco )' caiia ag.ria que son sembradas en los 
huertos, son generalmente rcgalados por los mismos vecinos de La Lima a las 
personas que los necesitan. EI eucalipto aparte de ser conscguido en la comunidad 
cs 1ambh~n consej,'llido tn Ia Escuela Agricola Panamcricana. la rosa mosqueta, fue 
traida de Guatemala. 

Las plantas medicinaJes se utilizan sOlo en caso de enfermedad, es cuando se pod ria 
d.ecir se cosechan dichas plantas. Estas plantas no sc comercializan, s6lo hay casas 
en que se regalan o se intercambian estas entre vecinos. 

4.6.1.5 Ornamentales. Los ornamental e. son otro de los complementos de los huertos 
caseros. La mayoria de las personas en la comunidad de La Lima no loman las 
plantas ornamentales como parte del hueno familiar; aunque se \~0 que algunas de 
ell as pcnsaban que si sembraban m.is tlores su huerto se miraria mcjor. Estas 
personas ven las flares nadamAs como alga esto!tico dentro de su hucrto y que ayuda 
a mejorar Ia fachada de sus vivicndas. 

Se encontraron 23 especi~ de omamentales cultivadas en los huertos de La Lima. las 
cuales en algunos casus tambien ticncn uso con1o plantas mcdicinales. Los 
ornamentales sc siembran gen~ralmente por semillas o bien par hijuelos que en 
algunos casas son conseguidos en forma regalaUa con los vecinos yen otros casas son 
comprados en Tegucigalpa. Los ornamentales no se camercializ.an y genl-ralmcnte 
no se cosechan. 

4.6.1.6 Especias. Las especias, que son cultivos que siryen como a.rormiticos, 
saborizantes y condimcntos pnra las cornidas. tambien fucron encontrados en los 
huertos de La Lima, entre las principales especies son el ajo, chile dulce y picantc y 
Ja cebolla. 
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La cebolla cs sembrada a traves de scmilla, Ia cual es comprada en Tegucigalpa. 
Tanto el ajo como Ia cebolla se coscchan ml!s de dos veces por aiio. No se 
comercializa ninguna de estas espccias, ti.nicamente se dejan para ~onsurno familiar. 

~.6.1 Destine de Ia producci6n de los huertos familia res de Ia comunidad de La 
Lima 

A los cultivos producidos en los huertos, tanto frutaks, hortalizas, tubCrculos, 
espccias, plantao medieinales y omamentales se les da b:isicamente dos usos los 
cuales se mucstran en Ia Figura 4. La pruducci6n del huerto b:isicamente se destina 
al consume familiar, Csto se da en el 55.2% de los huertos, en pecos ca5os las 
cosechas se dcstinan Unicamcntc a1 comercio, esto en un 3.4% o sea que s61o un 
huerto destina el total de sus cosechas a Ia comercializaci6n. El hecho de que las 
cosechas se destinen tanto a1 consume como al comercio se debe a que en algunos 
casos cuando queda algim e.xcedenlt: de las cosechas este se vendc, pero esta siruaci6n 
no ocurre muy frccuentemente, pero si sc da en l2 de los 29 huertos. 

D 
llllliJ 
~ 

Consumo 

Comercializa 

Ambos 

55.2% 

Figura 4. Destin a de las cosechas de los huertos de la comunidad de La Lima. 



Del total de los productos que se cosechan en Ia comunidad de La Lima se 
comercializan Unicamente ll especi~s d~ las G8 especies cncontradas en los huertus 
de la comunidad, Csto se muestra en el C'uadro 24. El cafe es Ia cspecie que tient 
mayor comercializaci6n en cuanto a nUmcro de huertos se refiere, ya que cs 
comercializado en 5 huertos de los 29 buenos de Ia comunidad de La Lima; el patastc 
y la ciruela se comercializan cada uno en 4 huertos de los 29 huertos de Ia 
comunidad. 

Cuadra 24. Especies que se comercializan por huerto familiar en Ia comunidad de 
La Lima.. 

Espcde Tipo de Culrivo Fn:cuencia 

Cafe Frutal 5 

Jocote Frutal 4 

;\·Iango Frurnl I 

Nar.mja l'rutal 2 

P!Atano Frutal 3 

Frijol ComUn Hortaliza 

Frijol de Bejuco Hortaliza 

Pataste Hortaliza 4 

Rcpollo Hortaliza I 

Zapallo Hortaliza I 

Papa T11berculo I 
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4.7 CORRELACIONES l\WLTIPLES 

Se plantea:ron una serie de lrip6tesis para las corrdaciones (ver lvlateriales y r...retodos 
p. 24) entre las variables: problemas en los huenos, ninncro de espEcies, producci6n 
y tamai'io de los huertos y manejo de los mismos enla comunidad de La Lima. Los 
resultados de dicho a11ilisis estin reprcsentados en e1 Cuadro 25. 

Cuadra 25. Correlaci6n mUltiple entre diferentes variables 

Correia- VAR23 VAR12 VAR2-1- VAR31 VAR.5 VAR8 VAR7 
ciones 

VAR23 l.OOOO*x 

VAR12 1.0000~~ -.4796 -.4082 .6516' .6258* '1491 

VAR24 -.4796 1.0000"' .2518 -.7914' -.3625 -.0306 

VAR31 -.4082 .251 s 1.0000~" -. SS0-1- -.1393 .3651 

VARS .6516' -.i9J4• -.58()..1. 1.0000" .3740 -.0265 

VARS .6258' -.3625 -.1393 .3740 1.0000'* .3307 

VAR7 .1491 -.0300 ,3651 -.0265 .3307 1.0000** 

N de cases: s 2-niveles de significanda: " - .0 J **- .001 

Variable: 
Var23 Se han presentado problemas en los huenos. 
Var 12 # de espccics presentes por huerto. 
Var 24 Percepci6n de problemas comunes en los huertos 

(enferrnedades, plagas y especialmente baja producd6n). 
Var 31 Las cosechas p1.1eden ser clasificadas de buenas a mnl~s. 
v~ 5 Tamaii.o del huerto. 
v~ s Laborcs que se realizan en los hucrtos. 
Var 7 Se usa agua pam riego en el huerto. 
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Las correlaciones que resultaron scr significativas en forn1a posftiva fueron la 
correlaci6n entre el tamailo del huerto y d nUmero de especies presentes asi como la 
correlaci6n entre el nfunero de especies presentes en el huerto y las laborcs a 
realizarse en ~ste, adem:i.s result6 significnriva en forma inversa Ia eorrelaci6n entre 
el tamaiio del huerto y Ia pereepei6n de problemas eomunes en los huertos . 

Para el caso de Ia eorrelaci6n entre c\ tamaiio del huerto y cl nUmero de especies 
presentes en este, sc obtuvo que el tunaiio del huerto detennina d nllinero de espccies 
presentes en eJ, esto es asi ya que Ia eon'daci6n result6 ser nltamente significativa 
(65.16%) con un nivel de signillcancia de 0.01. Lo que nos indica que el Area del 
huerto limita el ni.tmero de especies que crcccn en e1, esto mils que todo debido al 
cspac10. 

Las labores a realizru-se en loshuertos depcnden del nUmero de espccies presentes en 
elias esto sc obtuvo CO !I un r"' 62.58% y un nivel de significancia de 0.0 1. Las 
labores que se r~alizan en los huertos no dependcn directamcnte del tamaiio de los 
huertos sino mas bien del nllmero de cspccics en el huerto las que a Ia vez dependen 
del tamaiio del huerto. 

Al hacer Ia correlaci6n mUltiple obs~n~,unos que entre mayor cs cl tamaiio de los 
hut:rtos e:ciste11 m~nos probl=as comunes en los huertos como ser Ia baja producei6n 
y esto seve tambio!n e.-.._.plicado en Ja co1Telad6n en que el tamailo de los huertos 
influye en el nllmero de cspecies encontradas en estos, poderno~ d~cir que entre 
mayor es el tamailo del huerto hay mAs posibilidad de tener un mayor nUrnero de 
especies y par tanto una mejor producci6n a nivel global del huerto. 

Por otra pane no exisre ninguna corrclaci6n entre Ia variable de si D:isten o no 
problemas en los hucrtos y las otras variables, adernis las con·elaciones entre el uso 
de agua y las otras variables resultaron ser no significativas. Tg~~almente las 
correlaciones entre c\ rendimiento de las cosechas y las otras variables resultaron ser 
no significati\~d, tambiCn Ia correbci6n entre el tamaiio del huerto y las labores a 
realizan;e en este result6 no significativa. 

En el caso de !a corrclaci6n entre el usa de agua para riego y el rendimiento de las 
cosechas, el hecho que se riege o no el huerto no es el factor deterrnimmtc dd 
rendimiento de estas, si no, son otros los facrores que detenninan el rendimienro de 
las cosechas. Lo anterior qui..:Te decir que el riego inf1uye en la cosecha del hucrto, 
pcro no es el factor deterrninante en c\ r!!ndimie!ltO global del hucrto. 

' 
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4.8 CLASIFfCACION DE LOS HUERTOS FAl\HLL-\RES DE LA 
COi\lUNlDAD DE LA Lil'IL\_ 

Los resultados penni ten haceruna clasi:ficaci6n de los huertos en la comunidad de La 
Lima de acuerdo a su composiciOn e<::ol6gica que es dada por su diversidad de 
especies vegetales, de especies animales y la combinaci6n de ambas. Ademas se 
pucde hacer una clasillcaci6n fisica y econ6mica de dichos huertos. A continuaci6n 
se presenta Ja clasificaci6n de los huertos familiares de La Lima basada en datos 
obtenidos bajo observaci6n directa en el campo aplicando indicadores de 
sostenibilidad (Anexo 11) asi como los conceptos dados en las piginas 8 y 9 de la 
RevisiOn de Literatura. 

4.8,1 C!asificaci6n fisica de los huertos de La Lima 

AI referimos ala clasificaci6n fisica los huertos familiares de La Lima, nos referimos 
mas que todo a su tarnaii.o, ubicaci6n con respecto ala casa, riego, insumos utilizados 
asi como el manejo que se les da a los huertos. En el Cuadra 26 se presenta una 
clasi.ficaci6n de los huertos en la comunidad de La Lima de acuerdo a su taroaiio, los 
datos aqui presentados son el resultado de la medici6n directa en el campo. 

Cuadro 26. Clasificaci6n de los huertos familiares de La Lima con respecto a su 
tamafio 

Tamaiio 

Pequeiio 

Mediano 

Grande 

Porcentaje 

46.7% 

26. 7"/o 

26.7% 

Como pequeiio nos referimos a huertos que miden menos de 300m2
, como medianos 

nos referirnos a huertos que tienen de irea de 300-650 m', mientras que los buenos 
grandes son aquellos que tienen mis de 650 m' de irea. Se puede decir que en un 
57.1% los huertos familiares se ubi can alrededor de la casa por lo que estos se pueden 
dasificar como huertos clkicos debido a su ubicaci6n con respecto a la casa. 
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Con el riego nos referimos mils que todo a si los duei'ios del huerto utilizan agua para 
regar Sll5 huertos, esto a traves de una fuente de agua en e] huerto o bien muy cerca 
de <il. Estos datos se presentan a continua ciOn en el Cuadro 27. 

Cuadro 27. Usc de agua para riego en los huertos de la comunidad de La Lima 

Usc de agua 

Si 

No 

Frecuencia 

II 

13 

Porcentaje 

37.9 

62.1 

El agua uti\izada para riego mils que todo se refiere ala que se obliene directamente 
del sistema de agua potable, Ia cual es utilizada generalroente para regar plantas 
omamentales, o bien las hortalizas que se presenten en los huertos {tales el case del 
pataste). 

Con respecto a la disponibilidad de terrene nos referimos a lo mencionado en la 
Figura 2 en Ia que seve que una de las necesidades del8.3% de los huertos, es Ia falta 
de terrene suficiente para establecer un huet1o mli.s complejo. Hay que ver tambiCn 
que esta necesidad se relaciona tambifn con la producci6n que se obtiene de los 
huertos ya que el espacio es reducido como para poder obtener mis cosechas. 

Los insumos utilizados en los huertos de La Lima son bisicamentc abonos orginicos, 
semillas o material vegetative de reemplazo y agua, como resultado de Ia observaci6n 
directa en e\ campo se.puede decir que los huertos de la comunidad de La Lima son 
huertos orginicos en un 96.6o/o, ya que segUn Jo revelado en Ia encuesta y lo analiza do 
a trav6 de Ia obscrvaci6n directa, en un huerto se aplica abono orgimico regularmente 
y solamente en un huerto se hac en aplicaciones., ocasionales, de pcsticidas en lo que 
son ornamentales (rosas). 

De acuerdo a la mano de obra utilizada en el huerto se puede dedr que la 
participaci6n exclusiva del ama de casa en las labores de mam:jo del huerto familiar, 
es de un 10.3% la mano de obra brindada por lo que nose pueden comparar estos 
huertos fanllliarcs a los huertos cliskos comUnmente conocidos, ya que en estos 
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U!tirnos el arna d~ casa es Ia persona que se dedica a las labores de manejo del huertn, 
contando en ocasiom:s con el apoyo del resto de Ia familia, espcci'alrnente el de los 
hijo~ menores. 

4.8.2 Cbsificaci6n eeol6gica de los huertos de Ia comunidad de La Lima 

Ecol6gicwnente los huertos de ]a comtmidad de La Lima se dasifican por su 
diversidad tanto vegetal como animal. Para lo cual se bas6 en Ia clasificati6n dada 
en cl incise 2.2.1. de las pilginas 8 y 9 de Ia revisiOn de litcratura, en Ia cual se 
mcnciona el hucrto integrado, el cual v:i~11e a ser un sistema en el que sc integran Ia 
familia, plantas, animates, agua y otros. Los animales que generalmente estful 
integrados en estc sistema son animales domr!sticos como scr g-dllinas y cerdos 
criollos. 

Los hucrtos enla comunidad d~ La Lima que poseen esta caracteristica de intcgraci6n 
no encajan exactamcnte en !a descriptiOn de esle tipo de huertos ya que el huerto 
integrado es un Iugar estructumdo y ordenado el cual se encuentra cercado y que 
posee pequeilos lotes de hortalizas, plantas frutales de diversas especies, plantas 
mcdicinales y de condimemo, gallinero y chiquero, fucntc pcrmanente de agua asi 
como con una abonera orgimica. 

Los huertos integrados de La Lima no se encuentran bi<!n ctrcados y no poseen 
abonerns organicas, en cuanto a los animalcs (aves de corral y cerdos), ~slos nose 
encuentran en un gallinero o en un chiquero, respectivamente, durante todo el dia, 
mlis que todo las ave.> de corral se encierran en un g:allinero durante Ia neche perc el 
resto del dia andan !ibres por los hu~rtos. 

En general como sc habia mcncionado anteriormcnte los huertos de !a comunidad son 
huertos orgilnicos en un 9G.Go/n, ya que sOlo uno de los 29 huertos presentes en Ia 
comunidad, utili7_a qufmicus en sus cultivos, pero igualmentc estos hucrtos son 
clasi£cados como huertos mb."tos o bieo huertos integrndos. Los huertos mixtos son 
los que poseen una diversidad de coJti,·os enlre honalizas, frutales, medicinalcs, 
ornarnentales, cspccias y a veces hasta :irboles forestales con fines maderablcs, 
energeticos y forrajeros a Cstc tipo de huerto' tambi~n se les conoce como huertos 
lradicionaks. 

Los huertos mi...:tos de La Lima pueden so:r huertos mix10s simples, que poseen WJa 
baja diversidad de especies o bien pueden ser mfu; comp!ejos con una altn diversidad 
de especies. 



Por tanto segUn la observaci6n y clasificaci6n realizada en el campo el 60% de los 
huertos familiares de La Lima son huertos integrados que poscen especies de aves de 
corral, las mis comunes son las gallina:s criollas, pero tambiin hay huertos en los que 
ademfu; de gallinas hay pates incluso en uno de los huertos tambi6!. poseen unjolotc 
o pavo. Durante el perlodo en el que se llev6 a cabo el estudio de tesis. no se observ6 
en los huertos Ia presencia de ccrdos, pero seglln nos aseguran los due:iios de los 
huertos si hay ocasiones en las que ellos poseen cerdos perc lo mas que pueden a 
Uegar a tener es un cerdo ya que istos les resultan muy costosos y adem as destrnyen 
el huerto ya que nose Jes mantiene en un chiquero. 

SegUn Ia observaci6n directa el 33.3% de los huertos se pueden considerar huertos 
mixtos simples los cuales llegan a tcner entre 3-5 cspccies de frutales, especies de 
plantas medicinales, una especie de hortalizas o bien una cspecie de tuberculos y 
plantas ornamentales. 

En cambia s61o un 6.7% de los huertos sun considerados huertos mb..ios cornp!ejos 
los cuales llegan a poseer mas de 5 especies de frutale~ mas de una especie de 
hortalizas, varias especies de plantas medicinales y ornamentales e incluso espedas. 

4.8.3 Clasificaci6n econ6mica de los hucrtos de Ia comunidad de La Lima 

De acuerdo a! aporte de los huertos caseros a Ia economia familiar, estes se pueden 
clasificar como huertos cuya producci6n se- destina b:is.icamente a1 consume familiar, 
a Ia comercializaci6n o bien a arnbas. 

De lo anterior podemos decir que el 55.1% de los huertos destinan el total de sus 
cosechas al consume en el hagar y que s6lo un 3.4% destinan el total de sus cosechas 
a Ia comercializaci6n y finalmente d 41.4% destina sus cosechas a ambos fines. 

La rentahilidad de la comercializaci6n de Ins productos del huerto, es poca ya que no 
siempre se lleva a cabo y cuando esta sc da, es dentro de !a misma comunidad que se 
venden los productos, incluso en muchas ocasiones no se realiza una venta como su 
nombre lo dice si no mis bien un trueqnc de productos entre los habitantes de la 
comunidad. 

Pero el huerto familiar en si satisface las nccesidades de Ia familia y qui:dts no sea una 
fuentc de ingresos para la familia perc por lo menos les C\~ta a sus ducfios Ia 
necesidad ill: comprar productos., que vendrin a ser un desembolso para la familia. 

' 



4.9 PROPUESTAS DE MEJORJI..M!Ei\TO DE LOS UUERTOS FAMTLIARES 
DE LA COMUJ'\rDAO DE LA LIMA 

Por lo obscrvado en los resultados, los huertos de la comunidad d~ La Lima presentan 
una seric: de limitnntes como ser: 

• de espacio, 
• de capital, 

de tecnologia y 
• ccol6gicas como diversidad de especics, plagas y otras. 

Los huertos de Ia comunidad de Ln Lima poseen problemas en cuanto a rccursos 
econ6micos ya que segUn sus ducilos si ellos tuvieran los recursos ccon6micos 
nccesarios podrian cornprar los insumo~. tales como abonos, pesticidas, material 
vegetative de reemplazo y otros. 

En cuanto a 6sto, el problemn no st soluciona d:illdol~s a los duei'ios de huenos 
farniliares todo lo necesario para el manejo de sus huertos. 

En si, los m6todos de manejo han Ilegado a scr en los huertos familiares el problema 
mlis mareado que conlleva a una baja productividad y rendlln..icntos de los cultivos 
presentes en los huertos. Esto se debe principalmente a que en los huertos familiarcs 
de La Lima no se realizan constantemente las labores basi cas de manejo tales como 
deshierbes y control de malezas, plagas y enfermedades, riegos, podas, rcemplazos 
de cultivos viejos y siembras de nuevas culrivos, o sen aumenmr la biodiversidad de 
especies en los huertos. 

Debido a lo anteriormentc plameado se eslablecen las siguientes propuestas de 
mejoramienlo para los huertos familiares de !a comunidad de La Lima. 

Dcsarroliar un rnodelo de huerto familiar adecuado a las condiciones de la 
comunidad de La Lima, el eual venga a ser un huerto familiar intcgrado que 
posea una alta diversidad de especies vegetalcs que procuren alimentos 
(verduras, frotas, coudimentos), ademUs especies que sin'Bll en pnicticas 
m6dicas caseras, asi como especies con fines ornamentales; estableeer Ia 
disposid6n espacial de las espccics en ellirea dcstinada a! huerto familiar de 
manera qut no exista competencia entre las especies. 

La altemativa de producci6n a ser manejada en los buenos de Ia comunidad 
debe estar de acuerdo a las condiciones agroccol6gicas de la zona y toda 
acci6n realizada con d fin de mftiomr los huenos familiares, debe estnr 
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fundamentada en estrategias productl\'as a bajos insumos, especialment~ 
agroquimi~os, y de ben ser mis orientadas a Ia diversidad en la producciOn. 

Antes de realizar cualquier acciOn de mejoramiento de los hucnos en Ia 
comunidad de La Lima.. se debe tencr presente ]a opiniOn de !a comun.idad con 
respecto a los huertos caseros; se deben dcfrnir los criterios para el 
cstablecimiento o mejoramiento de -i:stos (parte de esta informaciOn ya ha sido 
rccolectada). 

ScgUn los duciios de los buenos entre los aspectos mlis irnportantes a mejorar 
Iiguran las sierobras, con el ftn de aumentar rendimientns y as! obtener 
excedentes para Ia venta. Con siernbras se refiercn a aumcntar divcrsidad de 
cultivos y ademlis reemplazar cultivos viejos. Ademis el control de plagas y 
enfcrroedades, para igualmente obtener e.xcedentes para la venta. 

Un recurso que se debe apoyar en Ia comun.idad de La Lima, es el huerto 
escolar ya que 6ste se puede manejar de igual manera que los huertos 
familiares de Ia comunidad resultando ser una hcrramienta para ensciiar a los 
pequeiios las labores necesarias que st: debenrealizar en los huertos y asi esws 
pueden poner en pnictica estos conocimientos eolabomndo en las labores de 
manejo de los huertos fam.iliare~ en sus hogares. Este pnnto se puede 
apmvecharpara enseil.ara los niii.os principios basi cos de cducaci6n ambiental 
y de producci6n sostenible. 

Hacer un inventario de la diversidad de material ••egetativo prescnre en Ia 
comunidad de La Lima, para asi conocer si es posiblc o no establecer un 
•ivero de propagaci6n de material de reemplazo para los cultivos prcsentes en 
los huertos de La Lima y que finalmente este material sea distribuido al resto 
de huertos familiares de !a eomnnidad de La Lima. 

Desarrollar Ia planificaci6n de acti-.1dadcs que involucrcn !a conscrvaci6n y 
el cnriqueeimiento de los sudos o Areas destinadas para el establecimiento de 
los huertos familiares. Dichas actividades pueden incluir cultivos de 
cobertura, abonos verdes y aboneras. 

Ademas se debe tenerpresente que una acti\~dad importnnte en el establecitn.iento de 
un huerto es el eercado y protecci6n del :i.rea dcstinada a este. 

• La comunidad de La Lima ~s una comunidad cercana a Ja ciudad capital 
Tegucigalpa, com~rtiendose o!sta Ultima en un mercado factiblc para los 
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productos de los huertos fami!iares de Ia comunidad, cspecialmente para 
productos como eljocote, y las plantas omamentales. Eljocote posee una alta 
producci6n en Ia zona rc5ultando ser una buena ful'nte, de este producto, para 
Ia ciudad capital, dcbido a Ia c~rcania de Ia comunidad de La Lima cun 
Tegucigalpa, 

• Las plantas omamentales en Ia actualidad no son vistas, por los pobladores de 
La Lima, como una fucnte de ingresos extras y por lo observado estas sOlo 
constituyen un elemento de ernbclkcimiento en los huertos familiares. _ 

Por lo que se puede proponer el establccimiento de un \~vera comunal de 
producci6n de especies ornamentales aparte del vivero de producci6n de 
material vegetative de reemplazo. 

• El departamento de Recursos Naturales de ]a Escucla Agricola Pannmericana 
representa una fuente de apoyo en Ia aplicaci6n de estas propucstas, debido a 
que cuenta con personal a! tanto de los problemas de Ia comunidad de La 
Lima, los cualcs pueden apoyar a Ius pobladores de Ia comunidad en 
capacitad6n y asistencia tecnica. 

Otro departamento de apoyo directo a] departamento de Rccursos Naturales 
es c! departamento de Desarrollo Rural, el cual mediante sus secciones de 
Capacitaci6n, E:~.1ensi6n Agricola y Economia del Hogar, resulta ser una de las 
fuenies de apoyo m.is importantes. Por o-tra parte los departamentos de 
Recursos Namrales y Desarrollo Rural pueden lle,b'arll a ser fucntcs de 
dcsmro!Jo de material educative en ~sta actividad de m~joramiento de hucrtos 
familiarcs. 

OtrdS entidades que se pueden tamar en Ctlenta, en el desarrollo de proycc!os para d 
mejoramiento de los ltuertos caseros de La Li1na son: 

Proyecto LUPE!Ministerio de Recurs as Naturales de H ondur:~s. 

CIDICCO: en la parte de cultivos de cober1ura y capacitaci6n en la 
agricultura organica. 

INESHCO: en el aprovechamienlo de las especies cultivadas en los huenos 
para usos mUltiples. 
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F AMA: para capacitaci6n de varies aspectos del manejo integrado de Ia 
pequefia finca.. 

Hay que tener muy presehte que cualquier actividad que se desarrolle para e1 
mejoramiento de los huertos fann1iares es con elfin de incrementar Ia diversidad de 
especies en los lruertos y asi diversificar Ia dieta en Ia comunidad de La Lima y como 
segundo fin se pucde mencionar el prop6sito de obtener excedentes para Ia 
comercializaci6n 17. 

11 .ARDON, M. 1996. Pmpuestas (ie Mejommiento de huertos familiares. 
Tegucigalpa, Honduras (Comunicaci6n personal). 



V. CONCLUSIOI\"ES 

• En la comunidad de Ia Lima se encuentran 51 casas de las cualcs se tom6 
informaciOn de 42 casas, en las que se encontraron 29 huertos familiares, o sea 
que de las 42 casas encuestadas 13 no poseen un huerto f8.Iniliar. 

• Los huertos de la comunidad de L3 Lima son en un 96.6% huertos orgimicos, 
pero en general sc conduye que los huertos de La Lima son en un 33.3% 
huertos familiares mixtos simples yn que cuenlan s6lo con 3-5 especies de 
plantas cultivadas en cl huerto, el 6. 7% son considerados huertos familiares 
mixtos complejos por que poseen m:is de 5 especies de plantas cultivadas y 
finalmentc cl 60% de los huerlos de La Lima son huertos integrados. 

• En cuanto a Mea disponible para cl huerto, los buenos familiares se clasi:fican 
como huertos pequeilos, los que cuentan con mcnos de 300m~ constituyendo 
el46.7% de los huerto.~, huertos medianos los que cuentan con una area entre 
los 300 y los 650 ml constiru.yendo el26. 7% del total de huertos familiares en 
La Lima y fmalmentc los huertos gran des que son los que cuentan con mis de 
650m2 de terrene disponiblc que reprcsentan el 26.7% de los huertos. 

• Se concluy~ que eltamaiio de los huertos influyc dircctnmente en el nfunero 
de especies que se presentan en el huerto yen !a producei6n que en else 
obtenga e influye indirectamcnte en las labores que se realicen en ellos ya que 
las labores a reali:zarse en los hue:t10S dependen d~l nUmero de cultivos en el 
hu~rto. 

• En cu.anto a las labores que se realizan en el huerto se puedc conduir que estas 
no son realizadas en fonna constante en los hucrtos y el ticmpo que se dedica 
a elias es muy limitado llegando a ser generalmen(e de media hora a una bora. 

• Los problemas, percibidos por los hnbitantes de La Lima, en los huertos 
familiares, los constituyen b:i.sicamente Ia falta de recursos fisicos como ser los 
insumos, tales como agua para riegn, sem.illas o material vegetative de 
retmplw..o, abonos y otros, adcin:i.s otros problemas suelen ser las plagas y Ins 
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enfenncdades. Pero en si se pued~ decir- que el problema en los huerros de )a 
cornuilldad de La Lima y que result a en una baja producti\~dad de estos, es Ia 
baja diversidad de cultiYos y cspccies menores presenlts en dichos sistemas. 

• El aportt: nulricional de los buenos familiares de Ia comunidad de La Lima se 
puede decir ib'llalmerrte que Ia poca diversidad de cspccies principaJmente las 
vegetalcs, connibuye a Ia baja diversidad en la dicta alimcntaria de los 
habitantes de dicha comunidad. 

• El destino de las cosechas del huerto familiar es en un 55.2% dedicado al 
consume familiar v solaruente un 3.4% de lo producido se dcstina a Ia 
comercializaci6n. 

• La comerdalizaci6n de los product()S cosechados en el hueno se lleva a cabo 
en fonna ocasional, cuando qucdan excedente de esta cosecha luego del 
consume familiar, Ia comercializaci6n se realiza dentro de la misrnn 
comunidad de La Lima. 

• Lacomercializad6n de productos del huerto familiar se hasa en un 45.5% en 
las especies frutales de los huertos f:un.ilia.res, en un porcentaje igual se bns9 
en espccics horticolas yen un 9 %en una especie de tubercula. 

• Debido a lo anterior se puede c-oncluir que los buenos familiares de Ia 
comunidad de La Lima no tienen un aporte directo marcado en lo que cs Ia 
economia familiar, ya que ocasi[walmente se comercializan algunos de los 
productos de cstos huertos, el aporte resulta ser indireclo ya que los productos 
obteniUos satisfacen las necesidades de ]a familia dan do Iugar al ahorro de Ia 
comprn de productos sustitutos o de los mismos cultivos presentes en los 
huenos. 
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Anexo 1. Mapa de !a <;omunidad de La Lima. 
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Anexo 2. Encuesta sabre huertos familiares aplicada en Ia comunidad de La, Lima., 
Municipio de Tatumbla. 

Nombre del encuestado: 

M=-:c. F __ 
2. Niimero de personas que viven en Ia casa j;;J;~:;;~----
I.Sexo 

3. Qu6 parentesco tiene usted con los duefios de la casa 

I. TECNOLOGIAS 

4. Posee = huerto familiar (solar, huerta. etc.) 
SI NO-;--;; 

Si contest6 no pase a Ia 49. 
5. Que tamaiio tiene su huerto. -----
6. Cruil es Ia ubicaci6n del huerto con respecto a Ia casa _________ _ 

7. Utiliza agua para regar su huerto 

SI NO---ccc 
Si contcst6 no pasar ala 9 

8. De donde trae el agua para el riego de su huerto 
9. Que tipo de labores se realizan en el huerto 

10. Que tipo de insumos urili7.a 

11. Qu6 tipo de herramientas ocupa en las labores del huerto 

12. Sus hen-amientas son: 

Propias ·-;~:'_
A1quiladas 

Prestadas 
Otr~ 
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14. Cada cmmdo cosecha 

CULTIVOS MESES Mi"os 

15. Se ha contat!o con asistencia tecnica para establecer ci hucrto 
SI NO __ 

Si contest6 no pasar a 20 
16. Por pane de quiCn y por cuRnto tiempo 

17. Requiri6 dt: eapit_!ll para comenzar con el cultiYo del hueno 
SI NO 

Si contest6 no pasar a 20 

IS. CuRnto capital ncccsi"'''~· ~PM:'~'"omm:':'=':nr:::============== 
19. D6nde lo consigui6 _ 

II. PROBLEMAS 

20. Ila tenido alglm problema en el huenn 
SI NO __ 

Si contcsta no pasar a 26 
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21. Cui! es el problema mis comUn que ha tenido en el huerto 

22. Cui! es el prnblema m:is importante que ha tenido 

23. Ha solucionado este problema 
SI NO __ 

Si contesl6 no pasar a 25 
24. COmo lo ha solucionado 

25. Que clase de plagas o enfennedades c;.:isten en el huerto 

~'SECTOS;~~~~~~~~~~~~~~~~~ !viALEZAS 
Th'FERMEDADES 
At'\'Th·1ALES 

III. ECONOl\rL\. 

26. Quienes rrabajnn en el huerto 
27. Cuantas horns diarias en promedio dedican a las \abores del huerto 

28. C6mo clasifica sus cosechas 

EXCELE~,•~T~ES~===--~-_iR~E~G~UL~A~R~E~S====~------BUENAS l\L.IJ.AS 
Porque 

29. Cui1 es el destino de las cosechas 
CONSUtvlO pasar a 33 
CQll,·fERCIO pasar a 31 
A.L'viBOS pasar a 30 

30. Si es pam ambos cuiinto de las cosechas se destina a carla uno 

31. Si vende, d6ndt: lo hace 

32. Quien se encarga de 1a venta y por quC 

33. A quieo vende cl producto 

CONSU1HDOR -===----~IN~, '~T~E~R1~'~-lE~-D~IARI~~0'--===-----01ROS, quien? _ 

• 



77 

34. Que es lo que vende y como son vendidos estos productos (frescos, alcitronados, 
conserva, encurtido, etc. Cwil es el precio al que vende el producto (s). COmo hace 
para transportar el producto basta e1 pumo de comercializaci6a 

CULTIVOS F A C E OTRO PRECIO Transporte ru % 
mercado VENDIDQ 

F"'Fresco, A"'Alcitronado, C=Conserva, E=Encurtido 

35. Vend en el producto en asociaci6n con alguien mas, si es asf c6mo lo realiza 

36. Obtienc ganancias de la venta 
SI NO __ 

Si contesta no pasar a 39 
37. Quien las administra 

Pasar a Ia 39 
38. Sino vende, por que no lo hace 
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JV. MEJORAi\IIE!'.'TO 

39. Satisfaeen las ncccsidades alimentarias del hagar con las cosechas del huerto 
Sl NO __ 

Si contest6 si pasar a 44 
40. Tiene que compmr hortalizas u otras planus (de las mismas del huerto) 

SI NO __ _ 

Si contest6 no pasar a 44 
41. Que alimentos compra de los mismos que tiene en su huerto 

42. D6nde los compra 

43. Por que :raz6n no produce Ia que ncccsita 

44. En su opiniOn cu:iles han sido sus mayo res necesidades con respecro al hueno 

Si contesta ninguna pasar ala 47 
45. C6mo cree que podria solucionar esto 

46. Estaria dispuesto (a) a hacerlo 
SI NO __ 

Si contest6 no pasar a 49 
47. Qll<! casas cree usted que se podrian mejorar en su huerto 

48. Para que mejoraria su huerto 

49. Par que raz6n no tiene un hllerto familiar, que le impide tenerlo 
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Ane.1.o 3. Fonnulario utilizado para Ia medici6n de huenos familiarcs en !a 
comunidad de La Lima. 

HUERTONo.: 
FECHA .. : 
RESPONSABLES: 
EQUIPO UTILIZADO: 

DATOS EN EL CAJvfPO CALCULOS ,, • Azimut Pcndiente Distancia Cambio Distancia 
CO!v1ENTARIOS 

Pto Pto de alnrra horizon. 

-

' 
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Anexo 4. Resultado de Ia medici6n de los huertos familiares en ]a comunidad de La 
Lima 
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Anexo 5. Principales especies frutales presentes en los huertos de La Lima, sus 
nombrcs cientificcs y sus usos. 

Nombre comUn Nombre cienrifico Uses 

1. Aguacate Persea umericana Fruto 

2. cafe Coffea arilbica Fruto 

3. Durazno Prunus persica Fruto 

4. Granada Punfca granatum Fruto 

5. Guayaba Psidium guajava Fruto 

6. Jocote Spondias purpurea Fmro 

7. Lima Citrus aurantifolia Fruto 

8. Lim6n Citrus fim6n Fruto 

9. Mango Mangifi•ra indica Fruto 

10. Matasano Casimfroa edulis Fruto 

1 L Naranja Citrus sinensis Fmro 

12. Papaya Carica papaya Proto 

13. Pl:i.tano Musa spp. Fro to 
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Ane.xo 6. Principales especies horticolas presentes en los huertos de Ia comnnidad 
de La Lima. 

Nombre comlin Nombre cientlfico Usos 

1. Ayote Cucurb!la spp. Verdura 

2. Frijol de Bejuco Phaseo/us vulgaris Comestible 

3. Frijol Comlin Phaseo!us vulgaris Comestible 

4. Pataste Sechium edufe Verdura 

5. Repollo Brassica oleracea Verdun! 

6. Tomate Lycupersicum esculentus Fruffi 

7. Zapallo CucurbJ!apepo Verdura 

• 



Anexo 7. Principaks especies de tubCrculos presentes en los huertos de la 
comunidad de La Lima. 

Nombre comUn 

l. 1-.·!alanga 

2. Papa 

3. Yuca 

Nombr~ cicmifico 

Colocmiu esculenta 

Sa/anum tuberosum 

Manihol utilissima 

Usos 

Comestible 

Comestible 

Comestible 



Ane:>:o 8. Principalcs especies de plantas mcdicinales pres~nks ~n los huertos d~ 
Ia comunidad de La Lima. 

Nombre comlln Nombr~ dentifico Usos 

1. Apazote Chenopodium ambrosjaides Medicina 

2. Calaguala Polypudium aureum }..Jeclicina 

3. CaiiaAgria H e1er1x~n1ron subrriplinervlum Medic ina 

4. Eucalipto Euca!ipius spp. Medicina 

5. Hierba Buena A1enta' f'iperita JI.Iedicina 

6. Llanten }'/an/ago major Medicina 

7. Rosa lvfosqueta Rosa sp. Meclicina 

8. Ruda Rula grm·eo/ens Meclicina 

9. SaUco SambtiCIIS me.;'Cicana Medicina 

10. Valeriana Vetil"l~ria Zysanoides Medicina 

II. Zacate Lim6n Cymbot'ogon cin-atus Mcdicina 
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Anec.:o 9. Prineipal~s ~species dt plantas usadas como o:spedas en los buenos de 
la comunidad de La Lima. 

Nombre comlln Nombre cientifico Uses 

l. Ajo AUium sali\'!lm Especia 

2. Cebolla Allium cepu Especia 

3. Chile Dulce Capsicum an!luum Especia 

4. Chik Picante Capsicum fnuescens Espccia 
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Anexo 10. Principales especies de plantas omamentales presentes en Ia comunidad 
de La Lima. · 

Nombre comUn Nombre cientifico 

I. Ala de angel* (Begonia) Begonia macu/ata Raddi 

2. Anturio Anthurium andrecrrrum 

3. Balsamina Impatiens balsamina 

..J.. Begonia Begonia Sf!fl· 

5. Buguenvilea 

6. Cartucho~(Lirio de agua) 

7. China 

S. Clave! 

9. Dalia 

10. Fucsia 

I 1. Geranio 

12. Gladiola 

13. Helecho 

14-. Jazmin 

15. Laurel 

16. Lirio* (Espatifilo) 

17.Lirio bandera~ 
(Platanillo) 

1 SJ-,Tala madre 

19 .i>·lalva * 
(Vara de San Jose) 

Bougofm•i!/ea 
soderiona 

globra 

Zolllede.<chfa aethiopico 

Impatiens H'a/erana 

Dianthus coryophy!Tus 

Dahlia hyhrida 

Fuchsia .\"(!fl. 

Pe!argonium ;;onale 

Gladiolus spp. 

Nephro/cpis 

Jasminum ;,pp. 

Laums nuhi/is 

Spaliphyll!im 

Canna xenera!is 

Chlarophymm comosum 

.Afalva parvlj/ora 

Usos 

Ornamental, 
Medicinal 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

\"Or. Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornammtal 

20. Margarita Chrysant/u.nnum /eucanthemum Ornamental 
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Nombre comlin Nombre cientlfico Usos 

21. Mar pacffico Hibiscus m:;o-simn'ii'i Ornamental 

22. /'.·!il f1ores* (Hortensia) Hydrangea macrophylla Ornamental 

23. Narciso Narcissu.r spp. Ornamental 

24. Pavana* (Begonia) Begonia heracleifolia Ornamental 

25. Rosa Rosa sinensis Ornamental 

26. Rosa blanca Rosa alha Ornamental, 
l\'ledicinal 

17. Verbena Verbena henosa Ornamental 

2&. Violeta Vlolaspp. Ornamental 

"'Plantas omamentales que :redben distinto nombre segUn Ia regiOn. Entre parentcsis 
el otro nombre con el cual se le asigna. 



ss 

Anexo 11. lndicadorcs de sostenibilidad en huertos familiares 

Sistemn: Huertas familiares de Ia com!lllidad de La Lima, Tammbla. 

Variables: Recursos. 
Tecnologia. 
Rentabilidad. 

Categorias de an:ilisis: El sistema propiamcnte. 

E!emento~ de categoria: 

~ Agua 

Terreno 

~ Flora 

.. Manejo t~cnico (msumos). 

>- Rcndimiento tCcnico. 

}l.fanejo socioecon6mico. 

Rendimiento socioecon6mico. 

Descriptores: 

> Agua: c:Uitidad 
Acccsibilidad 

> Terrene: Disponibilidad 

"'" 
> Flora: Diversidad 

Fauna: Poblaci6n 
' 
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• Manejo tecnico: Canridad 

• 

IJisponibilidad 

Rendimiento tCcnico: Producci6n 
Destine 

Man.:jo socioecon6mico: lngresos 
Mana de obra utilizada 

Rendimiento socioecon6mico: Distribuci6n de los ingresos 
Participaci6n de Ia mujer 

lndicadorcs: 

NUrocro de huertos con acceso a ~gua. 

Nfrrnero de huen:os con terrcno propio. 

Nfunero de huertos que utilizan inSlllllOS. 

• Area que ocupa el huerto. 

Niimero de cspccics vegetales presentes en el huerto. 

• Niunero de especies menores presentes en el huerro. 

% de producci6n dcstinado a Ia comercializaci6n. 

• %de producci6n deslinado al consume. 

• Lps. obtenido~de la comerializaci6n de ]a producci6n. 

Lps. destinados a Ia producci6n. 

Lps. destinados ala subsistcncia. 

• NUmero de personas que trabajan en el huerto. 

Horas trabajadas en el huerto. 

' Nfuncro de huertos donde Ia mana de obra es bll.sicamente Ia del ama de cas a. 



CASA 
Cjf.:J 

\\-_coli· oJ<o3CoJ;o~cn<n~~-fO'__:_u __ c-:-:-7'/~p 
~~-· . - . 

" 
• 

843.59 M2 

xxxx.x 
XXxK 
xxxx 

Anexo 12. Distribuci6n horizonl.al de las especies en el huerto 1 

~ J>l~lano 
Jocote 

;;,_ Malanga 
• l'alastc 

0 Ornamcntnlcs 1:-'.:·.·lean~ 
A= ,\gua ® Lctrina 

o Mcdicinalcs 6. Guayaha 

& 
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