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I. INTRODUCCION 

Los seres humanos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo 

para entender y dominar los ecosistelilas, ~· transfonuar parte 

de ellos en agroecosistemas que les permitan satisfacer sus 

necesidades. Todo este conocimiento milenario, debe ser 

registrado y sistematizado para beneficia de las generaciones 

presentes y futuras. 

Estudiar el sistema agricola Garifuna es de gran 

importancia por las siguientes razones: Prim ere, per la 

necesidad de documentar las caracteristicas culturales y 

segundo, para 

productividad e 

evaluar la sostenibilidad 

impacto ecol6gico del mismo. 

on cuanto a 

Hasta la fecha, en Honduras los esfuerzos que se han 

realizado 

producci6n, 

para 

han 

mejorar 

dejado 

los 

por 

sistemas tradicionales de 

fuera a los grupos etnicos 

presentes, y los mie:m.bros de estes grupos, por ser la 

agricultura rutina de su diario vivir, no reparan sabre las 

bcndades de sus tecnicas, estrategias de producci6n y 

saviduria ancestral. 

La variabilidad de la agricultura, sumado a las 

diferencias agroecol6gicas entre zonas, exige estudiar los 

sistemas agricolas ajustados a las condiciones ecal6gicas, 

sociales y econ6micas de las diferentes regiones en el pais, 

para luego incorporar nuevas elementos que garanticen 

sustentabilidad e incremento en los nivcles de productibidad. 



El presente estudio se realiz6 an la comunidad Garifuna 

de Ciriboya1 (Maiiali) 1 municipio de Iriona, departamento de 

Col6n, entre septirunbre de 1993 y diciembre de 1994, como 

parte de los mUltiples trabajos que realiza El Zamorano y que 

estan orientados a mejorar las condiciones de vida en el ~rea 

rural. El presente estudio es un requisite previa para optar 

al grade de Ingeniero Agr6nomo. 

1\. OBJETIVOS 

El objetivo general es identificar y estudiar los 

factores agron6micos, econ6micos y sociales del sistema 

agropecuario en una comunidad Garifuna de Honduras. 

objetivos especificas deterrninan al abjetivo 

principal en cinco aspectos investigativos que se decriben a 

continuaci6n: 

Identificar los sistemas de producci6n de tuberculos y 

raices, arroz, banana y oocotero en la comunidad bajo 

estudio. 

Conocer la organizaci6n social para el trabajo agricola 

'I los factores culturales que influyen en la torna de 

decisiones. 

Ciriboya se ascribe a nivel comunal utilizando la letra 
"C", aunque en el mapa de general de Honduras aparece 
escrito como siriboya, se prefie:r;-e usar la forma local de 
escritura. 
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Estudiar los costas de transfo=aci6n de la yuca en 

casabe. 

Analizar la dieta tipica Garifuna y la frecuencia del 

consume de productos. 

B. ALCANCES Y LIMITACIOlfES 

Realizar este estudio present6 dificultades, una de ellas 

es la distancia que existe del Zamorano a Ciriboya (Mafiali) , 

asi como la carencia de experiencias dacumentadas sabre el 

sistema agricola Garlfuna. 

Otra de las limitantes consisti6 en que las personas no 

registran sus producciones, a esto se suma que las medidas de 

area sembrada se basa en la capacidad de trabajo de un 

individudo; par ejemplo, se considera una manzana de yuca el 

area que puede manejar una mujer, aunque no necesaria:mente 

coincide con los 7,000 metros cuadrados. 

no fue posible evaluar rendimiento del cultivo de yuca 

par ser un cultivo asociado, por tener plantas de diferentes 

variedades y edades, por utilizar diferentes rnetodos de 

cultivo en la mis.m.a parcela y por la degradaci6n de la 

fertilidad del suelo en forma diferenciada en la misma unidad 

productiva. 

La meta original de tomar dos familias como estudio de 

caso no se cumpli6 debido a la necesidad de reducir el peri6do 

de realizaci6n del estudio. 



II. REVISION DE LITERATURA 

A. C11R11CTERISTICt>S GENEJU\LES DE LOS GARIFWffiB 

La etnia Garifuna se arigin6 en la Isla de San Vicente, 

de la :mezcla de indios caribes, ara;.'acos y pobladores 

africanos (Gullick, l976). 

En abril de 1797 fue.ron expulsados por los ingleses y 

conducidos hacia la Isla de Bahia, Honduras, desde donde se 

diseminaron a la altura del rio Patuca y 1uego se desplazaron 

a diversos lugares (Davidson, 1983). 

La poblaci6:n Gar.tt'um. h<Wi"ta en la Costa AtH.ntica de 

Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belies; tambien est~n 

disperses en ciudades importantes de centro America y Los 

Estados Unidos de Norteamerica. 

La poblaci6n Garifuna en Centro America se encuentra 

establecida en 45 comunidades, con una poblaci6n apro:ximada de 

86,300 h.Witantes, distribuidos de la siguiente manera; 

Belice 1 Ll 1 000 miembros en 6 comunidades; Nicaragua, BOO 

:rniembroz en 2 comunidades; Guat=ala 4,500 miembros en :1 

comunidad y Honduras~ 70 1 00 miembros en 36 co:rnunidades 

(Cayetano, :1991). 

' Estudios realizados por Salvador Suazo en 1994 confirman 
que la poblaci6n Garifuna de Honduras es de 
aproximada.mente 100,000 miembros; aunque existen varies 
documentos que manejan la cifra de 300,000 individuos 
pero esta cifra no es real. 



segQn datos avalados por el Centro de Desarrollo Etnico 

Comunitario (CEDEC) 3 los garifun~s en Honduras mantienen 

o=padas 36, ooo ha de terrene. Desde su origen, en San 

Vicente, los hombres se dedican a la caza, pesca y 

comercializaci6n de productos manufact:urados, mientras las 

mujeres se dedican a la producci6n agropecuaria y a las 

labores dome~tioas (Coke, :1808). 

En los trescientos aftos de su existencia como grupo, la 

cultura ha ida cambiando oonstantemente como respuesta a las 

oonstantes adaptaoiones a su media ambiente (Rivas, :1994). 

SegUn Rivas (:1994), los Garifunas comparten varias 

manifestacianes culturales con los indigenas de las selvas 

anraz6nicas: lengua, bailes en cir=los, importancia de la 

pesca y la yuca como base de la alimentaci6n. Tambifm sus 

antepasados africanos dejan huellas: muchos cuentas, estilos 

de toque de tambor y oultivo del banana. 

Las forraas de vida que manifiestan los Garlfunas reflejan 

el legado de la =ltura Arawaca-Caribe de las Guyanas y 

Amazonas; el hecho de que la mujer es la que cultiva la yuca 

y principalmente la tecnologla y los utensilios que utiliza 

para la elaboraci6n del casabe, confirman su origen arnerindio. 

Dice Bern<irdez~ {l990), que el rallador de yuca es el 

representante actual de esa interrelaci6n cultural porque 

' 

' 

El centro de Desarrollo Etnico Comunitario (CEDEC) con 
sede en Tegucigalpa, es el organismo encargado de 
realizar los trdmites para la titulaci6n de tierras de 
las comunidades garifunas en Honduras. 

Bern<irdez (1990), serie de videos sabre las comunidades 
garifunas de San Vicente y Nicaragua. 



6 

tanto en Honduras como en san Vicente (Yurumei) se contin~a 

utilizando el mismo equipo para el rallado de las raices de 

yuca. 

B. SITUACION BOCIO-ECONOHICA 

La actividad econOmica de los Garifunas es variada, se 

encuentran presentes en una qama de actividades productivas 

dentro de sus pa.ises. En las comunidades con orientaci6n 

agricolas la actividad se basa funda:mentalmente en la 

agricultura de subsistencia, caza y pesca, con una marcada 

divisi6n social del trabajo. 

El cultivo de yuca es atendido por las mujeres, en cambia 

la pesca es una actividad exclusiva del hO~re. 

En San Vicente, los garifunas (garinagu) produci<in para 

su consllll\o: yuca, casabe, camote, banana, i'iame y pollos, 

adem<is vendian los excedentes a los ingleses (Coke, l308). 

Tanto la actividad agricola como la pesquera han sufrido 

cambios en las Ultimas decadas. La actividad pesquera se ha 

vista afectada par la explotaci6n irracional que hacen l<ls 

compafiias pesqueras de Islas de la Bahia, que con el afan de 

capturar camarones, destruyen todo tip a de vida que encuentran 

a su paso. 

Dice Modesto Martinez, informante y pobaldor de Ciriboya, 

que hace 20 afios se necesitaban pocos minutes para conseguir 

el pescado necesario para la alimentaci6n familiar, pero ahara 
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los pescadores pasan basta 12 horas en el mar sin pescar lo 

necesario. 

SegUn Suazo (1994) 1 el ingreso monetario que reciben las 

"fa:mi:lias por actividades propias en la zona es de L. 400. oo 

(CUATROCIENTOS LEHPIRAS) anuales en promedio, percibidos por 

la venta de excedentes agricolas, productos elaborados como el 

casabe, trabajo asalariado, caza y pesca. Tambien reciben 

ingresos como aporte de los familiares residentes en el 

extranjero, perc no se tienen datos sabre el manto. 

El desplazamie.nto de los Garifunas fuera de sus 

comunidades empieza con la realizaci6n de viajes comerciales 

a Belice (Gullick, 1976). 

segun el informante Angel Martinez, la migraci6n de los 

miembros de las comunidades al interior del pa1s, se da a 

finales del siglo XIX con el auge de las compafiias bananeras 

en Honduras. En 1945 los hombres co:menzaran a e:mplearse en 

barcos cargueros, y par diaho trabajo se lograron establecer 

en diferentes sitios de Estados Unidas. 

En la actualidad, segUn estudios hechos par Suazo (~994) 

un 20% de los Garifunas emigran a las ciudades en busca de 

:mejores posibilidades econ6micas. La co:mposici6n de la 

e:migraci6n es 54% :masculine y 46% femenina. 

Suazo afirma, que un SO% de los e:migrantes buscan un 

trabajo asalariado con el fin de continuar con una actividad 

educativa, y un 20% viaja exclusivamente con prop6sitos 

educacionales. 
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La vivienda se construye de una diversidad de materiales 

locales e importados: Bahareque, yagua, bloque y madera. En un 

52% de las casas tienen techo de manaoa5, paredes de yagua y 

pisos de tierra; un 30% cuenta can techo de zinc o asbes~o, 

paredes de bloque y pis a de cementa. 

Se puede notar la tendencia a reemplazar el estilo 

tradicional par modelos modernos. Todas las comunidades tienen 

acceso par lo menos a una escuela primaria, y de las 36 

comunidades, S tienen colegios que prepar:an hasta ciclo comUn 

de cultura general. 

El Garifuna es el lenguaje mas utilizado en estas 

comunidades; par ser la lengua materna es el primero que 

aprenden los nines, perc adem<is se habla el idio:ma espai'iol 

como segunda lengua a partir de la edad escolar. 

C. ENFOOUE DE SIST~S 

Existen diversas ~etodologias para el anAlisis de los 

sistemas de producci6n agricolas. El Enfoque de Sistemas es el 

mas adecuado para analizar la actividad agropecuaria del 

hombre. 

Segii.n Hart (.1985) 1 desde el inicio del siglo se ha venido 

utilizando el enfoque atomistico para lograr un entendimiento 

La manaca o murici es la hoj a de 
(yawara) Corozo (Orbiania cohune) 
cubrir el techo de las casas. 

una palmera lla.mada 
y se utiliza para 
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del sistema; se aplica par disciplinas a par especies 

cultivadas. Este enfogue no es aplicable para analizar la 

agricultura en zonas tropicales, donde los agricultores 

siembran varies cultivos par parcela en un misma periodo de 

tiempo. ContinUa diciendo Hart, que en los tr6picos par no 

tener una epoca de frio, la dinimica entre cultivos, plagas, 

enfermedades y malezas es alta. Aplicar el enfoque atomlstico 

para entenderlos seria en nuestro tiampo inadecuado. Hay poca 

esperanza de entender lOS procesos agr!colas si se siguen 

estudiando Unicamente los detalles. 

Hart (19B5), dice que los investigadores agricolas est~n 

reconociendo que gran parte de los productores del tr6pico, 

siembran sus cultivos en asocio, de tal forma que existe 

interacci6n en espacio y tiempo entre las especies cul ti vadas. 

Groppo {l99l), afirma que hay dos entoques para evaluar 

sistemas de producc16n agropecuaria: 

El enfoque analitico o atornistico que tiene como objetivo 

llegar a entender las interacciones mediante detalles, segQn 

causa-efecto, y la separac16n de los componentes principales 

del sistema en elementos mas simples. Este enfoque ha side 

usado con buenos resultados en sistemas homogeneos. 

El segundo enfoque es el sist<imico. Este "permite 

aprehender el sistema en su totalidad, complejidad y dinfunica, 

apoyandose en una percepci6n global del problema y 

privilegiando el analisis de las interacciones, sus or1genes 

y sus efectos, para llegar a una estrategia de acci6n por 
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objetivos claramente definidos y jerarquizadosn (Groppo, 

:1991). 

Berdagu~ (1993), dice que los primcros estudios que se 

conocen en America Latina sabre el an.ilisis y la modificaci6n 

de sistemas de producci6n, con el enfoque de sistemas, se 

realizaron a partir de los afios setenta. 

ContinUa diciendo Berdague, que el metoda operacional 

convencional, con sus cinco o se~s etapas, debe ser 

profunda:m.ente revisado en favor de apro:ximaciones menos 

ordenadas, menos simples y m8nos lineales. 

Debemos descubrir y acostumbrarnos a un sistema de 

trabajo mas complejo y :m!s exigente en creatividad, en visi6n 

de largo plaza y con capacidad de reacci6n riipida frente a los 

cambios en el entorno. 

Todo grupo humane, cuya subsistencia depende en gran 

parte de la agricultura, ha desarrollado un sistema agricola 

propio, el cual refleja sus caraoteristicas sccioculturales. 

Los Garifunas, en este case, tienen un sistema adaptado 

a las condiciones ecol6gicas del atlantica hondureno y a la 

din<Unica de su grupo. Por la peculiaridad de este sistema 

convicne conocer sus principales componentes, entender sus 

interacciones y limitacion"-s Il!"-diante la aplicaci6n de una 

metodologia apropiada como el enfoque de sistemas. 



III. METODOLOGIA 

La ruetodologia empleada incorpora la utilizaci6n de 

varies instrumentos de trabajo adaptados para recoger 

informaciOn sabre aspectos agricolas, econ6micos y sociales 

del sistema de producci6n agricola de la comunidad de 

Ciriboya. 

La metodologia sa plante6 para ser aplicada en tres 

niveles: Comunidad, familia y cultivo. 

Se revisaron documentos piiblicos, registros de 

instituciones privadas y de mas fuentes de informaciOn 

escrita sabre las Garifunas. 

La selecci6n de la comunidad objeto del estudio se bas6 

en que su actividad principal es la agricultura y se 

consider6 que la familiarizaci6n previa del investigador 

con Ciriboya facilitaria el acceso a la informaciOn. 

La recolecci6n de informaciOn primaria se realiz6 en dos 

visitas a la comunidad. Una par un espacio de 4 meses y 

la otra par 2 semanas, con 15 semanas de separaci6n entre 

si. 

Durante la primera visita se aplic6 una encuesta en 

39 unidades familiares con el objeto de obtener 

informaciOn general sabre la comunidad, tambiful se 

realizaron visitas domiciliarias, visitas a parcelas, 
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entrevistas con productores, reuniOn con diversos grupos 

y una participaci6n directa en diversas actividades del 

diario vivir de la comunidad. 

En la segunda visita se convivi6 con la familia del 

estudio de caso para recoger informaciOn sabre su sistema 

de producci6n. En esta visita se tomaron datos sabre 

tamai'ios de parcelas, rendi:mientos, requerimiento de mana 

de obra e insumos en la siembra de yuca. 

Para la sistematizaci6n de la informaciOn se utiliz6 el 

paquete estadistico SPSS para hacer "" anAlisis 

descriptive de las variables mAs importantes sabre y 

aspectos organizativos, tenencia y usa de la tierra y los 

principales sistemas de cultivos presentes. 

1\.. INSTR!IMENTOS 

Los instru:mentos aplicados para la recolecci6n de los 

datos fueron complementarios entre sl; a continuaci6n se 

describen los 5 instrumentos implernentados. 

1. Obsarvaoi6n Participante 

Es una tecnica de trabaj o bastante utilizada en el 

estudio de las ciencias sociales, don de el investigador se 

incorpora activamente en los evcntos o procesos que desea 



investigar. En este caso tue relativarnente fticil do 

implementar porque el investigadar ya canocia la comunidad y 

podia comunicarse en el lenguaje native (Garifuna). Su 

participaci6n en diferentes actividades no le representavan 

mayor esfuerzo de adaptaci6n. La in:formaci6n registrada se 

obtuvo de la participaci6n directa en el 1ugar de los hechos. 

se cubrieron eventos especiales como el proceso de 

transformaci6n de la yuca en casabe desde su cosecha hasta el 

horneado, actividades comunales como el entpaje6 de techos de 

las casas, construcci6n de casas de bahareque, siembra de 

arroz, fiestas del club de danzas, acarr.:.o de materiales y 

construcci6n del sist"""a de agua, reuniones con j6venes y 

pesca. 

La disponi.bilidad de compartir experiencias de trabajo 

permiti6 ohtener informaciOn de carticter oonfidencial; su:mando 

a esto que el investigadar es llliemhro del miSino grupo etnico, 

lo que faoilit6 el flujo de informaciOn normalmente escondida 

para fortineos. 

La inforrnaci6n recolectada fue registrada en notas y 

diagramas. El enfasis de las observaciones hechas se orient6 

a la dinAmica interna de cada evento en especial y su relaci6n 

con la producci6n agropecuaria de ciriboya. 

Lo ohsc.rvaci6n participante tambien sirvi6 para 

reconfirmar datos y adecuar el contenido, y permiti6 

6 Empaje es cubrir el techo de las casas con hojas de 
palma, se realiza cada 4 afios. 
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reformular las preguntas del c:uestionario; par eje:mplo, se 

calnbi6 la pregunta tamaiio de la parcela par nUrnero de parcelas 

eJ<:plotadas. 

La relevancia de este metoda radica en su capacidad para 

extraer informaciOn de un pUblico amplio. hpoy6 mucho el 

intercambio de informaciOn con personas de la teroera edad que 

en su mayoria no saben leer ni escribir, y tambien con 

infantes. 

2. En.enesta.. 

El objetivo principal 

informaciOn general sabre la 

de la encuesta fue recoger 

situaci6n de las familias de la 

comunidad. Se elabor6 el cuestionario de tal manera que 

cubriera los siguientes aspectos: 

Ubicaci6n geogrAfica de la familia encuestada. 

composici6n del hogar. 

Las principales actividades a las que se dedican. 

Migraci6n 

Tenencia de la tierra 

La encuesta consisti6 de preguntas estructuradas y 

semiestructuradas con respuestas abiertas y cerradas, 

orientndas a obtener la realidad concreta de la familia y 

luego poder generalizar sabre toda la pablaci6n (nexo l) Las 

preguntas de la encuesta se formularon en Garifuna. 

Para la aplicaci6n de la encuesta se hicieron visi tas 
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domiciliarias escogidas al azar, donde sc entrevist6 al jefe 

de familia con previa explicaci6n del objetivo del trabajo. 

cuando el primer entrevistado no tenia el total de la 

informaciOn o el nivel de detalle reguerido,se repitio la 

entrevista. El llenado del formate se hizo de manera conjunta, 

encuestador y el encuestado. Finalmente 

completaron 39 encuestas. 

3. Estudio de caso. 

Al inicio del estudio se se plante6 la necesidad de realizar 

dos estudios de caso, pero par :m.otivo de tiempo se pudo 

completar s6lo uno, con el consiguiente detrimento en el 

analisis comparative. 

Los criterios utilizados para seleccionar los estudios de 

caso fueron! que los jefes de f~ilia se dediquen a tiempo 

complete a la actividad agrope~uaria y que esten dispuestos a 

colaborar con la informaciOn. 

Los casas buscan estudiar con mayor nivel de detalle la 

organizaci6n de las familias, comercializaci6n, nivel de 

ingresos, recursos disponibles, sistema productive y 

mejoramiento de la vivienda. Con el prop6sito de ordenar el 

trabajo se elabor6 una guia (ver anexo 2) cuyo contenido fue 

complementado con observaciones directas par espacio de 4 

meses, que consisti6 en visitas domiciliarias y participaci6n 

directa en la realizaci6n de diversas actividades dentro de la 
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comunidad. 

Tambien se realiz6 una visita posterior de 2 semanas de 

duraci6n, que implic6 un periodo de convivencia con una de las 

familias estudiadas, incluyendo varias visitas a parcelas; asi 

mismo se realizaron visitas a parcelas de la familia des. 

~- EDtevista con productores y Club~s de danza. 

La entrevista fue un instrumento de gran valor para la 

obtenci6n de la informaciOn. La capacidad de comunicarse con 

la gente, en su propio lenguaje, fornent6 r§.pida:mente el 

sentido de confianza. 

Se realizaron entrevistas en diversas situaciones con 

personas de diferentes edad~>S y se:.co, sin importar su 

actividad principal. 

El ele:mento mas utilizado fue el ditilogo de manera 

informal, guiado per una serie de preguntas predeterm.inadas y 

orientadas hacia el objetiva de la investigaci6n. 

Las preguntas permitieron hacer mucha discusi6n y 

observacianes mezcladas can cuestionamientos especificos. El 

lugar y momenta mtis adecuado para entablar la conversaci6n fue 

el mar durante la pesca, el momenta de descanso en la playa, 

durante el pracesamiento del casabe, en el empaje de las 

casas, en las parcelas de producci6n y en otras lugares y 

ocasiones. 

En ningUn momenta se les coment6 a los entrevistados el 
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objetivo de la pla~ica y posteriorrnente se anotaron los datos 

relevantes en una libreta. 

5. Taller con el Grupe Juvenil. 

En Ciriboya funciona un grupo juvenil el cual es dirigido 

par representantes de la Iglesia cat6lica. La edad de los 

miembros oscila entre 13 y 18 ai'ios, se reUnen un dia a la 

semana, de preferencia los s5bados, con el fin de compartir 

lecturas biblicas y discutir en temas de interes general. 

Aprovechando una de sus reuniones rutinarias, se present6 

una charla sabre el origen del grupo §tnico Garifuna, luego de 

la charla se fo=aron 3 grupos por afinidad y se asignaron 

diferentes t6picos para aOOrdarlos y despues exponerlos a 

todos los participantes. Fue asi como se obtuvo un listado de 

las plantas que se utilizan en la comunidad, las principales 

actividades que hacen los j6venes en sus hogares y las 

actividades que les gustaria hacer en el futuro. 

B. ~IJI.BLES 

Las variables utilizadas en el presente estudio se agruparon 

en tres grupos principales: Sociales, econ6micas y 

productivas. 



1. soeiales. 

Formas de organizaci6n para el trabajo, en los grupos 

formales organizados en la comunidad. 

Composici6n de la familia, trata del nUmero de miembros, 

edad y sexo del nucleo familiar. 

Educaci6n, registra el Ultimo nivel de escolaridad 

cursado por cada individuo. 

Salud, niV'el de desnutrici6n y mortalidad infantil y 

enfermades mas frecuentes. 

Vivienda, tipo de materiales utilizado en la construcci6n 

de las casas y servicios disponibles (letrina y pilas de 

agua). 

Composici6n de la dieta, se refiere al tipo y frecuencia 

de alimentos consumidos. 

2. EoonOmicas. 

Fuentes de ingre.sos, son todos los ingresos monetarios y 

no monetarios directas e indirectas percibidos por la 

familia duran~ un aBo. 

Migraci6n, miembros de la comunidad que estan ausentes 

por m<'is de seis meses por afio. 

Mano de obra, nG.mero de personas por familia, mayores de 

trece afios de edad y en capacidad de trabajar. 

Costos de producci6n, son todos los gastos efectivos y no 

efectivos incurridos durante el proceso productive. 
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Tipos de relaciones de intercambio, trata sabre las 

formas de intercambio utilizadas por miembros dentro de 

la comunidad. 

3. Produotiv:as. 

Tamafio de las paiCelas, es el tamafio promedio de parcel as 

cultivadas por familia con los cuatro cultivos 

principales. 

Superficie cultivada, total de terrene sembrado per 

cultivo en la co=idad. 

Rendimientos. 

Estructura de la finca, es c6mo estan distribuidos los 

cultivos en la finca. 

Nivel de tecnologia, se refiere a herramientas e insumos 

requeridos para la producci6n. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. A NIVEL DE LA COMOljTDJ!I!. 

~. oesceipeion general de la comunidad. 

La comunidad de Ciriboya geograficamente esta ubicada en 

al municipio de Iriona, departamento de Col6n, con la 

siguiente colindancia. 

Al este 1 ejidos del municipio de Iriona; oeste, comunidad 

de eusuna; sur, terrenos nacionales; y al norte, M:ar caribe o 

de las Antillas. Posee una eAtensi6n superficial de 574 ha de 

tierra en calidad de dominic plena, la cual comparte con la 

comunidad de cusuna en un 50 per ciento. 

La ubicaci6n de Ciriboya con respecto al las dem.is 

comunidades garlfunas en el departamento de Col6n se puede 

apreciar en la figura L 

En la clasificaci6n de 2onas de vida segUn Holdrich la 

zona de estudio pertenece a la zona de vida bosque muy hUmedo 

tropical (bmh-s) de Honduras. 
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Figura 1. Ubicaci6n geografica de Ciriboya 



a. nemoqra:th. 

SegUn el Ultimo censo realizado por el profesor Patricio 

Chlivez en mayo de 1993, en su calidad de colaborador 

voluntario de salud, Ciriboya la conforman 136 casas, 

pertenecientes a 118 familias con un promedio de 5.27 personas 

por familia, que hace un total de 623 habitantes. 

La poblaci6n se conforma en un 56% del sexc femenino y un 

44% del sexc masculine. 

En el sigulente cuadro se puede apreciar la distribuci6n de la 

poblaci6n segUn edad. 

Ed a des de la poblaci6n 

n e "' 
X e 22.5 

c. v . • " ' 
> edad = " afios 

Figura 2. 

i 
' ' -

..... 

Distribuci6n 
poblaci6n segUn 
eda<!ea-

de 
qrupos 

,. 
de 

Mlis de la mitad de la poblaci6n se concentra entre 0 y 19 

afios de edad, lo que indica una explosi6n poblacional, perc en 

cambio, s6lo un 6% logra llegar a 60 anos de edad. 

Un 98-'t de los miembros de la comunidad pertenecen a 1 

grupo etnico Garifuna y el restante 2% lo conforman amerindios 



(ladinos) que se 
" 

establecido como trabajadores 

asalariados, como compaDeros de hagar de mujeres Garifunas y 

como comerciantes. 

b. Saryicios Pftblicos. 

La comunidad de Ciriboya carece de servicios de telefono, 

telegrafo, luz electrica y centro de salud. cuenta con una 

escuela pri:maria, l.a matricula es de 200 alwnnos atendidos por 

cuatro maestros, y un centro pre-escolar con una matricula de 

56 niftos a cargo de una maestra. 

Ciriboya no cuenta con un centro de salud propio, pero 

recibe atenciones en el puesto de salud mds cercano, el cual 

se encuentra ubicado en la comunidad de cusuna a 45 minutes de 

camino, lo dirige una enfermera auxiliar que presta servicios 

de primeros auxilios. 

Par la raz6n explicada anteriormente, las enfermedades leves 

son tratadas con medicina casera y con fdrmacos que se venden 

en las pulperias locales. 

Hay un cuerpo de tres parteras que atienden el 99% de los 

partes, tambien existen varias personas con conocimientos 

emplricos que atienden en primera instancia a las personas 

afectadas par enfer.medades leves como calentura, gripe, 

mollera, diarrea y dislocaciones. 

En case de que estas personas no puedan mejorar las 

condiciones del enfermo, este es remi tido a los centres de 

salud mas cercanos para recibir atenci6n medica. 



En la actualidad el Ministerio de Salud P\llilica esta 

apoyando la construcci6n del sistema de agua potable y la 

letrinizaci6n. Hasta agosto de 1994 el 50% de las casas ya 

tenlan instalada su letrina de cierre hidr;iulico, y en un 96-% 

ya estaban conectadas al servicio de distribuci6n de agua 

potable. 

c. vivienda. 

Las casas en su mayoria sen de tipo tradicional. Est<in 

construidas de parades de corteza Yagua7 o baharcque, techos 

de manaca y pisos de tierra. 

El cuadro l :muestra el porcentaje de casas segiin el 

material de construcciOn. 

' 

cuadro ~ . l:!atar·al ' '' ' = • de con t cci6n d las casas 

.MATERIALES "' CONSTRUCCION % DE CAOA 

E:iil..:l:ld!il:>: 
Yagua so 
Bahareque " Bloque do concreto " 

T~cho:;;: 
}Ianaca " zinc " Asbesto " 

~; 
Cementa " Tierra " 

Yagua (Roistonia dunlapiana) es el nombre de una pal:mera 
cuya corteza se e>..trae para cubrir las parades de las 
casas. 
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La mayor parte de las casas tienen paredes de Yagua 

(Roistonia dunLapiana), que cada dia es mas diflcil de 

conseguir porque la disponibilidad de plantas decrece mientras 

que la demanda va en aumento. segUn Ferran (1991], la yagua 

esta en pelig-ro de extinci6n. Esta planta se encuentra en 

comunidades aledafias formando parte de bosques inundables, en 

forma silvestre. 

En lo referente al techo, la mayoria estan cubiertos de 

manaca (hojas de palma Orbignya cohune); esta especie es 

protegida per los vecinos perc no se cultiva. 

El 58% de las casas tienen piso de tierra, en este grupo 

sc encuentran todas las que cumplen la tunci6n exclusiva de 

cocina. Alicia Norales (46) pobladora de Ciriboya, dice que 

los pisos de tierra para las areas de cocina son mejores 

porque no se sobrecalientan ni se rajan al momenta de hornear 

el casabe; adem<is, el riesgo de sufrir caidas es :menor: " No 

creo posible que se pueda transformar la yuca en casabe sabre 

pisos de concreto, porque estes son muy lisos cuando les cae 

el juga." 

Las casas comurunente constan de 2 a 3 di visiones, una 

sala y uno o dos dormitories. La cocina, cuando es una casa 

aparte, no sutre divisiones. 

Bay un grupo de casas construidas con paredes de concreto 

y tecbos de asbesto; estas constan de un mayor ntlmero de 

divisiones, y normalmente tienen sala, comedor, dormitories, 

corredor y un servicio sanitaria en su eA~erior. 



En la actualidad, este es el tipo de casas que construyen 

las personas que poseen mayores ingresos dentro de la 

comunidad. En adici6n a esta construyen otra casa mas pequena, 

de paredes de bahareque, techo de :manaca y piso de tierra como 

cocina. 

2. caraeteristicas biofisicas. 

a. Topoqrafia 

El lugar m~s cercano al mar es de topografla plana, es 

aproximadamente el 30% del area total y ahl se encuentran 

concentradas las viviendas. El resto de la superficie tiene 

una topografla escarpada par la fo=aci6n de montaiias con 

pendientes mayores al 50 per cicnto, y tiene una altura maxima 

de 795 m.s.n.m. 

El sitio mas elevado se encuentra dentro del area de 

reserva de la microcuenca, que abastece de agua a la 

comunidad. 

b. Clima 

El clima es caluroso y segUn la clasificaci6n climAtica 

de Kopen (Figueroa6, J.992) la provincia clim<1tica de esta 

regiOn es muy lluviosa, influenciada par las vientos alisios 

que soplan del Mar caribe. La precipitaci6n promedio var1a 

• Figueroa (1992) , Descripci6n biofisica de la microcuenca 
del rio frijol. COHDEFOR, Bonito oriental, col6n. 
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entre 2,500 a 3,000 mm por afio y los meses mas lluviosos son 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, que en 

ocasiones alcanza hasta 600 mm de precipitaci6n mensuales. 

La humedad relativa promedio de la zona es de 82 % y la 

temperatura anual promedio se mantiene entre 27 a 30 grades 

centigrados, siendo febrero, marzo y abril los meses mas 

calurosos. 

c. suelos 

Los suelos de la comunidad de Ciriboya se encuentran 

ubicados en un bosque hfunedo sub-tropical. Estes suelos varian 

desde 1a arena de playa, pasando par la transici6n o cordones 

litorales que tienen como caracteristica principal mostrar la 

divisi6n entre suelos arenosos y suelos pesados con lineas 

divisorias de 50 metros de anchura aproximadamente. 

El tercer tipo de suelo identificado es de una textura 

arcillosa con pH acido y es sabre estes donde se desarrolla el 

80% de la actividad agropecuaria. 

Rosales {1994)\ clasifica estes suelos como 

pertenecientes a la serie 'l'oyos ('l'o) y los des=ibe como: 

"Suelos moderadamente profundos a profundos, bien drenados, 

desarrollados sabre diversas rocas, generalmente de colores 

oscuros, metavolcil.nicas en intrusivas de grano grueso con 

cristales de fesdelfato, ortosas, poco cuarzo, con oxidaciones 

Comunicaci6n p=sonal, consideraciones sabre la geologi<l. 
de los suelos de Honduras. 
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de hierro (hematita) 6xidos de magnesia y sulfuro de hierro 

(pirita) y rocas metam6rficas del paleoz6ico. CUbren un 

relieve colinoso y muy ondulado, con pendientes basta de 50~ 

de desnivel desde los 30 basta los 400 :m.smn." 

Los suelos en su mayorla son de color rojizo a excepci6n de 

los sitios inundados que tienen un color gris oscuro. 

Estes suelos se formaron bajo unu denza cuhierta de 

bosque de hoja ancha; perc en actualidad toda se ha talado 

para el establecimiento de diversos cultivos tanto anuales 

como perennes. 

d. Flora y Fauna 

La flora observada en esta regiOn gosa de gran 

diversidad, la caracterisa un bosque primario en su mayoria y 

un bosque secundario en menor esoala. 

El bosque pri=u'iO se compone de &rboles de hoja ancha de 

gran tamaiio, cuenta con Vochysia bondurensis (San juan), 

swit:enia (Caoba, Goubana), Hymenoea courbaril. (Guapinaol, 

goubali), Tabebuia guayacan (Cortes). 

sotobosque ralo esta conformado por palmeras, 

arbustos, generaci6n de arboles, trepadoras y epifitas. 

El bosque secundario, es una zona que anteriormente fue 

cultivada con yuca y banana, perc en la actualidad se 

encuentra en barbecho con presencia de gram1neas, arbustos, 

drboles y palmeras. 
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Entre las especies predominantes se encuentran: Bursera 

simaruba L. (Indio desnudo, Hiyuina), cecropia pel-tat:a L. 

(Guarumo, Guehen}, Byrsonima crassifolia L. (Nance, Murei), 

Orbignya cohune (coroso, Yawara). 

En Ciriboya la mayor parte de la foresta se conserva como 

bosque virgen o con poca intervenci6n por el hombre, en 

ocasiones se pueden notar pequefios claros abiertos par la 

caida de un arbol, ya sea por muerte natural o por 

aprovecha:miento para leila, madera y materia prima para la 

elaboraci6n de utencilios dom£sticos y artesanias. 

La micro-cuenca "El Frijol" cuenta con 800 ha cuya 

protecci6n esta a cargo de la Junta Administradora de Agua. 

Desde la construcci6n del sistema de distribuci6n de agua, se 

les prohibe a los miembros de la comunidad establecer parcelas 

de cultivo de ningUn tipo y la eJ-.:tracci6n de arboles del area. 

En lo que respecta a la fauna silvestre, en la comunidad 

se observa una disminuci6n en cantidad y diversidad de 

animales, debido probablemente a la modlficaci6n del habitat 

y a la caza indiscriminada que practican grupos de cazadores 

foraneos, que estan equipados de perros y armas de gran poder 

destructive. 

Con mucha frccuencia se encuentran serpientes de 

diferentes especies, cocodrilo, aves, armadillo, guatuza, 

quequeo, dante, conejo, mapachin, pisote, mono, ardilla, tapa, 

venado y cangrejo. La guatuza y el quequeo atacan los cultivos 

de raices y en algunos casas han llegado a reducir los 



rendimientos en su totalidad. 

ciriboya, par estar ubicada aledana al mar, tambien tiene 

su fauna marina, a continuaci6n se lista el nombre comUn de 

los mas conocidos: pelicano, garza, gaviota, camar6n, 

langosta, tortuga, almejas, chirinos, caracoles y una 

diversidad de peces. 

La fauna marina de la zona esta amenazada por la tremenda 

destrucci6n que esta causando la acti vidad pesquera de las 

compaftias pesqueras de las Islas de la Bahia. Estas per su 

afan de capturar el camar6n matan todas las especies vivientes 

que encuentran a su paso. Los animales domesticos comunes son: 

el caballo, pe=os, gatos, gallinas, cerdos y ganado y se 

manejan en pequena escala. 

3. Es~ctura organizativa de la comunidad. 

Hay diversas organizaciones en la comunidad, y cada una 

de ellas cumple un papel especifico. Para fines del estudio se 

clasificaron en ancestrales y recientes. 

Las organizaciones ancestrales siempre han estado 

presente, aunque por sus caracteristicas propias algunas son 

efimeras durante determinadas epocas del afio y resurge.n en el 

lnomento que se necesitan. Per eje.mplo, los socios para la 

siembra de arroz, perc tambien hay otras mas constantes como 

los clubes de danzas. 

Las organizaciones recientes son aquellas introducidas 
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per influencias de terceros o por dinamica del grupo, entre 

las que tenemos el patronato y la junta de agua. 

A continuaci6n se pueden observer en el cuadro resumen 2 

las caracteristicas principales de cada una; 



Cu~dro 2. C~r~oteristic~s principa1es de 1os qrupoa prasentes 
en c. ilx> ~ ya. 
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a. cJyb de n~nzas 

Los clubes de danzas son grupos tradicionales existentes 

en la roayoria de las comunidades Garifunas de Honduras. En 

Ciriboya se han fomado tres diferentes clubes de danzas: "llo 
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Vale", "Club 06" y "Los Invadidos'1. Actualmente permanecen los 

Ulti:mos dos, el "Club 06'1 absorbi6 al grupo "No Vale". En 1974 

se origina el club "Los Invadidos" por un disgusto entre 

Manuel Oolmo (entonces presidente dal "Club 06") y miem.bros de 

la comunidad. 

Los clubes de danzas han permanecido en constante 

actividad en la comunidad; aunque han ido cambiando de nombre 

y sufrido algunas divisiones a traves del tiempo, mantienen 

una organizaci6n muy s6lida entre sus miembros. 

Lo conforman un 95:t de mujeres y un 4'%: de hombres, uno de 

ellos es el presidente del grupo y el resto tamboristas que 

nor:malmente son hijos, hermanos y esposos de las mujeres 

participantes. Estos grupos, a traves del canto y la danza, 

.manifiestan pUblicamente el sentir de la comunidad o de un 

individuo en particular, especificamente sobre las vivencias 

que le afectan en su vida. 

La estructura organizativa consta de un presidente, 4 

mujeres cordinadoras, tamboristas y el resto del grupo. El 

presidente realiza la funci6n de cordinaci6n en forma general 

y es precedido por la sub-jefatura de cuatro mujeres que son 

las encargadas de iniciar las canciones, mantener el ritmo y 

guardar el orden durante el desarrollo de una actividad. 

Cabe aclarar que la linea de mando dentro del grupo se 

hace en forma colegiada o sea quo se proponen las ideas an~e 

los directives y por consenso deciden las lfneas de acci6n. 

Los clubes de danzas festejan el ~4 y 31 de diciembre y 
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15 de enero cantando y bodlando al rit:mo de fedu, punta y 

parranda durante toda la neche hasta el amanecer. Las 

canciones de los primeros dos ritmos son compuestas par 

mujeres y el Ultimo por hombres . .Adrurul.s, sirven como grupos de 

apoyo entre sus miembros; per ejemplo, cuando alguna de las 

mujeres tiene dificultades o incapacidad para atender labores 

de cultivos, las compafteras le prestan su colahora"i6n en una 

:forma gratuita y "desinteresada". 

El club de dan~a ta:mbien realiza actividades agr1colas, 

siembran parcelas de yuca en comUn can el fin primordial de 

producir casabe para la venta. En 1.992 se:mbraron 3 manzanas de 

yucal de las cuales solamente se obtuvo una cosecha que arroj6 

so tortas de casabe, el resto de la producci6n se perdi6 en el 

campo debido a una cosecha tardia. 

Parte de la cosecha se perdi6 debido a que las rnu]eres 

tienen mUltiples parcelas de producci6n de yuca en forma 

personal. En el ana de ~993 bubo una buena producci6n de yuca, 

lo cual limit6 el tiempo disponible de las miembros del club 

para cosechar el total de las 3 manzanas. 

otra actividad importante que realiza el club de danzas 

es la construcci6n de su propio edificio. 

Actualmente, se encuentran reuniendo los materialcs 

necesarios para reconstruir el viejo local que tienen. Este 

fue construido originalmentc de bahareque y ahara sera de 

bloque. Por gesti6n del presidente del club, se obtuvo una 

donaci6n de L s.ooo,oo (Cinco Mil Lempiras) donados por la 
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alcaldfa de Puerto cortes los que se asignaron para la co:rnpra 

de laminas de zinc y cementa. 

b. Patronato 

El patronato se for:m6 en 1974 pero aUn no tiene una 

personeria jurfdica que lo acredite como tal. Lo conforma una 

junta directiva apoyada par los miembros de la colllunidad. 

Entre las actividades rcalizadas est~n: La construcci6n del 

centro comunal, tambien ha estado luchando par la defensa de 

la tierra, hacienda gestiones ante los orgnnismos 

correspondientes, para la adg:uisici6n del t1tulo de propiedad 

sabre los terrenos que ocupan. 

En 1990, los miembros de la comunidad encabezados por los 

directives del Patronato, realizaron la recuperaci6n de la 

tierra cedida al sefior Manuel Dolmo [QDDG) par diferentes 

personas, para que iniciara una explotaci6n ganadera bajo el 

compromise verbal de devolverla cuando se estableciera en su 

terrene propio. Esto no se cumpli6, despues de la muerte del 

senor Manuel, la propiedad pas6 a ser manejada por Antonio 

Martinez (cuii.ado de Manuel) quien se neg6 a devolver dicha 

propiedad. 

La comunidad decidi6 retirar el alambrado de la propiedad 

y entregar dichas parcelas a los demandantes (miembros de la 

comunidad); 6stos debian pagar la cantidad deL. 20.00 (veinte 

Lempiras) a la directiva del patronato. 
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A inicios de 1994 1 el patronata recibi6 del Gobierno de 

la Rep1l.blica su t.itulo definiti·J"o de propiedad en dominic 

plena, con esto se hace necesario reordenar y reglamentar la 

asignaci6n de parcelas a nivel de la comunidad, actividad que 

requiere de toda la atenci6n posible per parte de los actuales 

directives porque se han suscitado problemas con relaci6n a su 

adjudicaci6n. 

o. Junta de Aqua 

La Junta de Agua Potable es la organizaci6n mas reciente 

en Ciriboya, se form6 por iniciativa del SANAA-BID en 1993, 

con el objetivo principal de dirigir los destines del proyecto 

una vez concluida su construcci6n. La Junta de Agua Potable 

posee una personerla juridica que riga sus actividades. 

El proyecto de agua potable esta financiado por la 

Agencia 

llacional 

Internacional de Desarrollo (AID) y El 

de A=eductos y Alcantarillado (SANAA) 

siguientes condiciones: 

Servicio 

bajo las 

La comunidad aporta toda la mano de obra no calificada 

y todos los materiales locales (grava, arena, madera y agua) • 

Se instalara U:nicamente un grifo por .familia, y el 

miembro de la comunidad que no complete sus dias de trabajo 

asignados no tendra derecho a dicha instalaci6n de agua. La 

institucl6n aportarii todos los materiales no locales (cementa, 

tuhos, varillas, pegamento, clavos} y el page de los costas 



n 

del estudio y mana de obra calificada. 

La Junta de Aqua es la o:r:ganizaci6n que tiene mayor 

actividad en la comunidad, desde sus inicios hasta la fecha 

mantiene un fuerte poder de convocatoria, debido posiblemente, 

al buen manejo que hacen los actuales directivos y a las 

grandes expectativas que posee la comunidad en general. 

En la instalaci6n del proyecto de aqua potable esta 

sumado todo e1 esfuerzo de los hijos de la comunidad, 

incluyendo los que estan viviendo fuera de ella. Las personas 

que viven en la comunidad, tienen el deber de aportar dos dias 

de trabajo a la se:mana para obtener los beneficios del 

proyecto, y los ausentes deben aportar dinero para pagar la 

contraparte exigida par la instituciOn financiera. 

El proyecto en menci6n fue inaugurado el 23 de septiembre 

de l994 quedando su administraci6n bajo la responsabilldad de 

la Junta de Agua-

d. Desembareadores (Afuduragutiiiul 

Los Dese:mbarcadores sen grupos de hombres encargados del 

desembarque, realizan su labor en cayucos de pasajeros y 

mercaderfas que llegan a la c=unidad por via maritima. 

Pertenecer a este grupo es sin6nimo de Valentia, y se 

traduce en una conquista del hombre sabre el mar. CUando el 

mar est~ bravo o agitado (oleaje alto) estos hombres arriesgan 

sus vidas para cumplir con su trabajo. 



grupos estan por ' a hombres 

aproximadamente, quienes estan pendientes del itinerario de 

los bates cargueros que visitan la comunidad. 

El servicio que prestan es remunerado. Cobran dos 

Lempiras por persona sin equipaje, perc el precio se puede 

modificar scglin las condiciones climaticas presentes. CUando 

el mar esta agitado, los costas por desembarque son mayores. 

El dinero recogido por la actividad se distribuye entre 

los socios, un SOl para el duefio del cayuco y el resto se lo 

dividen los marinas, con un ligero diferencial para el 

capitan. Actualmente el desembarque esta en decadencia; los 

viajeros y comerciantes prefieren cl transporte terrestre por 

ser mas regular. 

e. Grupos Reliqiosos 

En la actualidad se encuentran tres grupos religiosos en 

La comunidad, un grupo que representa la Iglesia Cat6lica y 

dos sectas protestantes. 

cat61ico El grupo cat6lico se origin6 a inicios de 1900, 

es el mas antiguo en Ciroboya. Tiene una iglesia que 

pertencce a la parroquia de Sangrelaya. 

Dentro de la comunidad, los cat6licos se encuentran 

organizados en grupos de delegados de la Palabra de Dies, 

club juvenil y un consejo. 

El grupo de delegados de 1a Palabra sc encarga de la 



celebraci6n de la misa cada domingo y dias especiales. El 

consejo coordina las actividades con el cura parroco, 

dicta las charlas prematrimoniales y pr<2obautisrnales a los 

interesados. Finalmente, el grupo juvenil brinda las 

clases doctrinales a los rnenores interesados en celebrar 

la prirnera cornuni6n. 

Grupos Evangelicos Hay 2 diferentes sectas organizadas, 

los denorninados Sabatistas son los menos actives. Se 

rellnen a rezar cada sAbado y no realizan ninguna labor 

productiva este dla. No trabajar los sabados les ha 

acarreado problemas de cordinaci6n en actividades 

cornunales. Por ejemplo, para la construcci6n del sistema 

de agua potable, una de ellas no pudo cornpletar el mlmero 

de dias asignados para tener derecho a la instalaci6n de 

una llave en su propiedad. 

El otro grupo se reline todos los dlas en una casa 

prestada por uno de los miernbros, tienen un pastor a 

tiempo complete y hacen visitas calendarizadas a otras 

comunidades vecinas con la finalidad de cornpartir la 

celebraci6n de la Palabra del Sefior. 

f. Fili~l de La OrqanizaoiOn Fraternal Negra da Hondur'a""'---
(OFRJI.NEB) 

La OFRAHEH esta presente en Ciriboya desde 1980, form6 

una junta directiva que le represente en la comunidad con el 
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objetivo de coordinar y planificar el desarrollo de las 

comunidades Garifunas de Honduras. Desde su inicio basta la 

fecha, se han forrnado cuatro diferentes directivas que 

realizaron variadas actividades, como la afiliaci6n de 

miembros, participaci6n en asambleas generales de la o£icina 

central de la organizaci6n, coordinar la compra y venta de 

casaba a nivel local, rifas, organizaci6n de una cooperativa 

y colaborar con el proyecto de salud. 

En la actualidad, la OFRAnEH no tiene representaci6n 

directa en la comunidad perc tiene un proyecto de salud 

denominado supervivencia Materna Infantil. Para tal prop6sito, 

se han contratado los servicios de una doctora, una enfermera 

profesional y tres promotores de salud que residen en CUsuna, 

y desde alli se desplazan para atender las necesidades de 

salud de las mujeres en edad reproductiva, y de los infantes. 

otra actividad importante que han realizado, es la 

solicitud de un predio para la construcci6n de un centro de 

salud rural (CESAR) en 1a comunidad de Iriona Viejo. 

Para los miembros de la comunidad, esta organizaci6n es 

la madre de todas las ONGs dirigidas por Garifunas, y que 

actualmente desarrollan alguna actividad en la zona. 

Prueba de ello es que recientemente los directives de los 

patronatos, clubes de danzas, 

Organizaci6n de Desarrollo 

organizaciones magisteriales, 

Comunitario (ODECO) , Iglesia 

cat6lica, Consejo Asesor Hondurefio para el Desarrollo de las 

Etnias Aut6ctonas (CAliDEA) y la Confederaci6n de Pueblos 
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Aut6ctonos de Honduras (COMPAH) se reunieron con la OFRAlTEH 

para pedirle que rectore la defense de las tierras de los 

Garifunas del municipio de Iriona. 

g. Organizaciones de Natives en el EXtraniero 

La organizaci6n de los hijos de Ciriboya en EUA esta 

:formada par natives y familiares que viven en la ciudad de Uew 

York principalmente. Se rellnen una vez por semana con el 

ohjctivo de planificar actividades y recaudar fondos p<tra 

atender necesidades de la comunidad. 

Las obras que han apoyado son: Construcci6n del centro 

comunal; mantenimiento de la pista de aterrizaje; dotaci6n de 

unifo=es y pelotas para los eg:uipos deportivos; y la 

instalaci6n de la red de distribuci6n de agua. En la 

actualidad, estan estudiando la posibilidad de electrificar la 

comunidad mediante la dotaci6n de una planta generadora_ 

Este grupo siempre se mantiene vigilante de las 

actividades principales que se realizan en la comunidad, y con 

buena disposici6n para hacer su aporte, que en la mayorla de 

los cases es monetario. 

Para la cons~rucci6n de la red de distribuci6n de agua, 

el aporte de este grupo fue fundamental para cubrir la 

contraparte que aport6 la comunidad. 
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h. Grupos da producci6n 

Existen dos grupos de producci6n en la comunidad, 

ralladoras de yuca o sembradores de arroz, que son de 

formaci6n ancestral, con una mistica de trabajo manovuelta. La 

afiliaci6n es de caracter hereditario, el hijo o hija pasa a 

ser miembro del grupo al cual perteneci6 su padre. 

Todos los productores de yuca y arroz deben formar parte 

de los grupos {ralladoras de yuca o sembradores de arroz) para 

poder desarrollar su cultivo. El nUmero 

definido, perc siempre se reline la 

necesarias para completar la l<~hor. 

de integrantes no esta 

cantidad de personas 

La raz6n de que llegue un mayor nfuuero de personas 

depende de la capacidad de trabajo de la familia beneficiada, 

nivel de participaci6n en actividades similares previas, 

relaciones sociales cordiales entre el bene:ticiario y el resto 

del grupo y la magnitud o motive de la actividad. 

Ralladoras de yuca Este grupo esta formado por mujeres 

en edades comprendidas entre 12 y 60 afios. La actividad 

principal es rallar la yuca que se destina para la 

elaboraci6n de casabe Unicamente. 

Este grupo de mujeres va por turno de casa en casa a 

rallar la yuca. Tienen el compromise de participar en el 

rallado todas las mujeres que no cosecharon yuca ese dia, 

enviando una representante como minimo. 

La familia beneficiada que consta de varies mielllbros en 

capacidad de rallar, salen a apoyar a otras familias aun 



teniendo cosecha en casa. cuando la cantidad de cosccha 

par familia es poca {100 libras) una vez rallada la yuca, 

sus miembros pueden participar en uno o dos rallados 

adicionales. 

En loS meses de mayor concentraci6n de la coseoha como 

son :marzo, abril y mayo, las :mujcres completan el rallado 

en 5 casas por dia como maximo. 

cada ralladoratn debe tenar su propio rallador de yuca en 

buan estado, de lo contrario el grupo se encarga de hacer 

comentarios sabre la calidad del rallado {luguye gain) . 

Durante el rallado, las mujeres de mayor edad supervisan 

y guian •1 trabajo do j6venes, conversan 

simultaneamente, se in£orman y comentan sabre la calidad 

de la cosecha, y sabre los problemas del cultivo. 

Durante el rallado, las mujeres entonan canciones 

preparadas par ellas mismas cuyo contenido comunica la 

problematica del diario vivir. Una canci6n reciente se 

referia ala decadencia de las actividades grupales en la 

comunidad. 

La duefia de la yuca posteriormente supervisa la calidad 

del rallado, buscanda sobrantes y yucas enteras en la 

masa. 

Semb:radores de arroz (Sacios) Este grupo lo conforman 

mujeres, hombres y nifios desde los 8 anos de edad. Su 

Ralladora {AhUrlihatu) se le denamina a la persona que 
ralla la yuca y es miembro del grupo de ralladoras. 



actividad es asistir a la siembra de arroz de todas las 

parcelas de sus miembros. 

La actividad se inicia a finales de abril, cuando el 

primero de los miembros (cualquiera de ellos) realiza la 

invitaci6n para sembrar su parcela. 

Puestos en la parcela, el dueiio hace recomendaciones 

sabre la forllla de siembra, cantidad de semilla por 

postura, y localizaci6n de las variedades. 

Cada sembrador porta un trasto donde transporta la 

semilla que vo depositando por posturas. Lo profundidad 

do siembra y tapa do de 1"' posturas e> supervisado 

constantemente por las personas de mayor experiencia del 

grupo; ademds, instruyen a lo; j6\'!mes sobre 1o manera 

mas adecuada de hacer la siembra. Al terminar la siembra, 

cl duena agradece la colaboraci6n y se anuncian las 

fechas de las pr6ximas siembras. 

Con la asistencia a una siembra, el dueTio de la parcela 

adquiere el compromise de devolver el trabajo a cada uno 

de los sembradores, normalmente durante el mismo ciclo y 

en una actividad similar. 

cuando cl sembrador no tiene arroz como cultivo, se le 

invita a la cosecha, donde tiene la opci6n de llevar todo 

el arroz que es capaz de cosechar en un dia de trabajo. 

Las siembras se hacen a cualquier hora del dia, de 

preferencia en las tardes. Dependiendo de la distancia 
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alimentos (iyaburi) para oLrecer a los socios en el 

momenta oportuno, ademis se tratan de programar las 

siemhras de parcelas contiguas en un mismo dia. 

Despues de la temporada de si~ra, el grupo queda sin 

actividad y en espera de las pr6ximas siembras el afio 

siguiente. 



4. Actividades. 

La Bconomia de Ciriboya tiene sus bases en una producci6n 

agropecuaria de subsistencia, agicultura, caza y pesca. 

La ocupaci6n de la mayor parte de los jefes de familia es 

la agricultura, el resto de las actividades est~ en manos de 

un amplio sector que se caracteriza por su diversidad e 

incluye: :maestro, pescador, marino, j ornalero, costurera, 

albanil, carpintero, aserrador, cocinero, militar, partera y 

pintor. 

Dist. de actix;i,dades Carr.j!&Sino 

"' t~arino 3J% 
C-ampesinos '" 
Sexo Free. ' "' Hombres " "' 
Mujeres 56 "' 5% s;; 5% 

Figura 3. Actividades principales de 

los jefes de familia 

El cuadro 3 muestra las actividades principales que 

realizan los miembros encuestados y su arden de importancia. 



CUadra 3. Prinoipal.es 
miembros dB 
i.Jnportancia . 

ACTIVIDAD 

Ca:mpesino 
Estudiante 
Inactivos11 

Jornaleros 
Marino 
Pescador 
Maestro 
Costurera 
Albaiiil 
Carpintero 
Aserrador 
Cocinero 
Militar 
Parter a 
Pintar 

Total 

aotividades que 
la comunid.acl, 

real.iza.n 
por orden 

NUMERO PORCENTAJE 

;o 32. l. 

" 27.5 

" 20.2 

" 5. 5 

' 
,_, 

5 '-' 
' '-' 

' '-' 

' 0.5 

' 0.5 
l 0.5 

' 0.5 

' 0.5 

' 0.5 
1 0.5 

"' lOO 

A nivel de la poblaci6n encuestada, ser campesino es la 

actividad mAs importante, y dentro de este grupo la mayoria 

son mujeres. 

Las personas que est!n presentes en la comunidad, 

independientemente de su actividad principal, siempre dedican 

parte de su tiempo a la agricultura. 

La educaci6n representa para un 27~ la actividad 

principal, pero ningUn jefB de familia forma parte de este 

grupo. 

En el cuadro 4 se describe en forma sectorial la 

vinculaciOn produotiva de los jefes de familia. 

Inactives comprende los nifios menores de 7 afios de edad. 



cuadro .f. Aoti'Vid.a<1es pro<1uotivas de ~os jefes 
de fami~ ·a , 

Act.ividad NUmero Porcentajc 

Campesino " 61.5 
Pescador ' '-' 
Jornalero ' 7.7 
Marino , '·' otros 9 23 .l 

Total " "' ' 
Las principales fuentes de ingreso monetar.io son el 

dinero enviaclo por pa:rientes del exterior, pesca comerc.ial cle 

camarones y langostas, venta de oasabe y excedentes agricolas. 

Las familias, con mayores posibilidades econ6micas en la 

comunidad, normalmente tienen parientes en Estados Unidos y 

estes las apoyan env.iandoles dinero en efcct.ivo. 

La utilizaci6n de estes ingresos, en arden de 

importancia, es en su mayoria para la construcc.i6n de 

v.iviendas, establecimiento de fincas de ganado, compra cle 

utensilios domesticos, salud, compra de ropa, educac.i6n, 

recreac.i6n y alimentos. 

La pesca es una act.iviclad practicada por hombres. SegUn 

su f.inalidad se puede dividir en dos tipos: comercial y 

artesana1. 

La pesca cle ca:marones y langostas es exclusivamente para 

la venta. Esta labor es tuente de trabajo asalar.iado para el 

joven Garifuna. Consiste en salir al mar por 3 6 5 meses 

contratados por clueftos de barcos pesqueros de las Islas de la 

Bahia. El contrato de trabajo es verbal y el page se hace 
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seglin los trutos de su esfuerzo. 

En las ctecadas anteriores (70 y 80) la pesca de camar6n 

era muy fruct1fe:ra, perc en la actualidad solamente es de 

subsistencia. Segtin un informante marino, hay ocasiones en que 

durante una noche de trabajo solamente se consiguen 45 Kg de 

camar6n, en comparaci6n con 450 Kg que se conseguian hace una 

ctecada-

La pesca artesanal orientada a capturar peces se hace de 

diferentes maneras, de manera grupal utilizando un chinchorro 

o individualmente empleando trasmallo, atarralla, cordel o 

trampeo. Todos los :rnetodos requieren de un buen esfuerzo 

fisico y prolongadas jornadas en el mar. 

La j ornada de pesca toma aproxilaada:mente de 5 a 8 horas 

de labor bajo incertidumbre. La finalidad primordial es 

satisfacer el auto consmno, el excedente se reparte entre 

familiares y amigos o se corneroializa localrnente. 

Para cubrir la damanda de proteina familiar, el hombre 

debe salir a pescar dos veces por semana como minima. 

La venta de casabe resulta ser la fuente de ingreso 

monctario manejada con exclusividad par la rnujer. Durante los 

de cubrir los meses de mayor producci6n, 

requerimientos nutricionales de la familia, el excedente se 

vende en la comunidad o en las aldeas vecinas. 

cuando se elaboran grandes cantidades, se comercializa 

fuera de la comunidad. Los principales centres de consume son: 

Trujillo, Islas de la Bahia, Tegucigalpa, San Pedro Sula y en 
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casas especiales se exporta a Estados Unidos mediante la 

colaboraci6n de parientes. 

El casabe es un producto que requiere un manejo cuidadoso 

en el transporte. Las precarias vias de acceso y las 

condiciones en que es trasladado en la zona, disminuyen hasta 

en un 60% su valor cornercial. 

En la comunidad se dan dos formas de intercambio: 

monetario y true que. 

El monetario es empleado con mayor enfasis en el 

interca:mbio de product as irnportados {extern as a la comunidad) 

y el trueque es usado para el interoarnbio de productos 

agri=las producidos en el poblado y de usa frecuente: yuca, 

coca, arroz, etc. 

Comentan Hicol<'is Ruiz y Quirino Martinez habitantes de 

Ciriboya, que tradicionalrnente los productos externos como la 

ropa, materiales de construcci6n y viveres, se compraban en 

Belice y La Ceiba, y eran transportados par via maritima a las 

comunidades. En la actualidad, llegan vendedores a las 

comunidades dotados de ca:miones y tractores con remolque y 

venden sus productos a los duenos de bodegas y pulper.ias. 

El producto agricola principal de Ciriboya es el casabc, 

y es comerciali;::ado en comunidades vecinas y en diversos 

poblados Garlfunas dentro y fuera del pals. Seguido del 

casabe, el pescado continUa en arden de importancia y se vende 

como pescado fresco. Wis del 90% es consumido localmente y el 

restante es vendido a comerciantes de Tocoa ya sea fresco o 



salado. 

5. Particularidades de la alimantaci6n. 

La ali:mentaci6n tiene sus bases principal:mente en los 

productos que se cultivan localmente, complementada con frutos 

de recolecci6n, 

La dieta 

peces y compra de viveres importados. 

tipica incluye los 4 grupos alimenticios 

b~sicos. El registro llevado par 30 dias continuos entre los 

meses de £ebrero y abril, sabre las £uentes y frecuencias del 

consume de alimentos, refleja el arden de importancia que 

ocupan los grupos alimenticios en la composici6n de l.a dieta 

tipica Garlfuna. 

En el cuadro 5 se presenta el detalle de los alimentos y 

frecuencia con que se consumen. 



CUa.dro 5. 

==. '" 
Fuentes y 
d t 

Grupo 
alimenticio 

Carbohidratos 

Proteinas 

Vitarninas y 
minerales 

frecuencia de consume de ~limentos 
d-l.aS-. 

Ali:mentos Frecuencia 
de 
consum.o12 

Guinea " Arroz n 
Yuca n 
Coco " Harina " otroe n 

Pescado n 
Carne de ree ' Cerda ' Otros B 

Icaco, cafia, " naranja y 
coco. 

Puede notarse que la mayor parte de los alimentos son 

fuentes de carbohidratos. 

La fuente de carbohidratos mas importante, segUn 

frecuencia de consume, es el banana, aunque la mayor 

diversidad de plates se prepare a base de yuca. Los productos 

alimenticios de la yuca son los siguicntes: Dani, ereba
1 

peteta, darara, kat6n, ulan, b~h:d, marumaruti, hiyu, .fufu 

darara, harabada, gurentu, J..."iirisisi, farina, du:mari, gungude 

y gawagawa. 

El valor de la frecuenoia de consume representa el nUmero 
de veces que se consUCii6 cl alimento durante 30 dias 
continuos, en un total de 90 tiempos de comida o 
servicios de alimentaci6n. 



La proteina se obtiene a traves del consume de peces, 

mariscos, animales domesticos y silvestres. El pescado es la 

fuente mas importante y Bste es producto de la pesca. 

Se observa un comportamiento c.iclico en el consume de 

prote.ina de origen marino (pescado); se concentra cuando el 

Jnar permite la pesca. Cuando hay pescado disponible, se 

consume en los tres tiempos de comida, fuera del pescado las 

familias no disponen de una fuente alterna Constanta de 

prote.\:na. 

El resto de los nutrientes que componen la dieta tipica 

de este grupo, lo conforman las frutas, sus fuentes son 

variadas y su frecuencia de consume es estacional. 

Con esta base alimenticia los Garifunas preparan 

alrededor de 40 esquisitos plates, siendo los mas populares la 

machuca13 (hudutu) y el casabe (ereba). 

Durante una reuniOn de trabajo con j6venes de edades 

comprendidas entre los l2 y 20 anos, se elabor6 un listado de 

plantas que en actualidad se utilizan para conswuo humane (ver 

anexo 4). 

6. Tenenoia y usc de la tierr~. 

La presencia Garifuna en la comunidad de Ciriboya data 

desde finales del siglo XIX, lugar ocupado despues de su 

La machuca o hudutu es una masa hecha a base de platano 
o banana cocido y molido, que se consume acompafiado con 
sopa. 



" 
arriba a tierras hondurefias en ~797. 

En aquel entonces, est as tierras •• encontraban 

totalmente deshabitadas y en complete abandono par parte de 

las autoridades nacionales de Honduras. 

La tenencia de la tierra en esta comunidad ha sufrido 

considerables cambios a traves del tiempo. Inicialmente era 

comunal y de libre ingreso, el acceso dependia de un acuerdo 

directo entre el interesado y el ocupante anterior. 

Dofta Tomasa SambulA (Numa) nativa de Ciriboya, cuenta 

que los primeros pobladores de este lugar fueron: Florencio 

Barbareno (Yeigunu), Pantaleon Suazo (Pata), Evaristo Felix 

(Puringa), Luciano Hartinez (Losi) Liberato Vicente y Matias 

Norales y familia. Estes sefiores pagaron sus derechos para la 

primera adjudicaci6n de tierras ejidales por parte del 

gobierno en l92l. 

En esa fecha, los miembros de las comunidades de ciriboya 

y Cusuna, presentaron una solicitud conjunta al Gobierno. 

se ob;:uvo en el mandate de Rafael LOpez Gutierrez en 

1921, el primer docu:mento legal que autoriza el uso de 574 ha 

de tierra en calidad de propiedad ejidal. 

Entre los terminos de esta adjudicaci6n, se conced~a un 

derecho de via de so metros a la Truxillo Railroad Company 

equivalente a SO ha. Dicha propiedad se axtiende desde la 

desembocadura del rio Banbugu y finaliza en el rio Cirihoya 

siguiendo la orilla de la playa. 
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En comunicaci6n verbal con ancianos de la comunidad 

(Ignacio Line, Uicolfis Ruiz y Quirino Martinez), informaron 

que afrn se mantiene la vigencia de este compromise acordado en 

forma verbal con los antiguos dirigentes de Cusuna. 

A raiz de este comentario se constat6 el documento legal 

que posee la directiva del patronato de Cusuna, y en dicho 

documento no se encuentran registradas las tierras que ocupa 

actualmente la comunidad de Ciriboya. 

El 29 de abril de ~981, mediante el acuerdo nllmero 036 

del Institute !lacional Agrario, E>e notific6 al patronato de 

Cusuna que gozaba de una garantia de ocupaci6n sabre 1,400 ha 

de terrene y al mismo tiempo se recomendaba realizar una 

agrimensura. El profesor Eleuterio Castillo, presidente actual 

del patronato de Cusuna, confirm6 aUn no se ha realizado dicha 

medici6n. 

El 1.1. de enero de 1994, el Sefior Presidente de la 

RepUblica, entreg6 en calidad de dominic plene las mismas 574 

ha de tie=a a las comunidades de CUsuna y Ciriboya, esto hace 

necesario que ambas comunidades establezcan la reglamentaci6n 

para su distribuci6n. 

cada miernbro de la comunidad tiene una parcela o mas como 

propiedad privada en dominic UtiL El i1rea comprendida en 

dicho doCUlllento esta ocupada por la construcci6n de casas, 

plantaciones de frutales, potreros, lugares pUblicos 

(cementerios, canchas deportivas) y lugares en barbecho. 

La entrega del documento legal sobre la tierra comprendia 



" 
la reglamentaci6n sabre su uso. Aparenternente par el estado de 

ocupaci6n en que se encuentran estas tie=as, la gente no 

sientc la necesidad de reglamentar su usa. 

La asignaci6n de parcelas sigue ciertos lineamientos que 

se pueden agrupar como tradicionales y municipales. 

a. sistnma tradiciooal de distribuciOn 

El acceso a la tierra para los miembros de la comunidad 

era "libre~ siempre y cuando no la haya trabajado alguien con 

anterioridad. Si fue trabajada, el interesado debia contar con 

la anuencia del "expropietario", condici6n que se ha ida 

modificando a traves del tiempo. 

En la actualidad, la tierra donde se cultiva la yuca 

tiene un car~cter de dominic Util para los rnielnbros de la 

comunidad, todas las personas la pueden utilizar sin que esta 

llegue a ser propiedad privada definitiva de una persona en 

particular, es suya mientras la tiene produciendo, y una vez 

obtenida la cosecha la parcela vuelve a ser propiedad comunal. 

si se plantaron arboles frutales perennes, la parcela 

queda libre, pero el ;'irbol le seguira perteneciendo a la 

persona que lo plant6. 

Las tierras para otros usos como para construcci6n de 

viviendas y establecimiento de parcelas de cultivos 

permanentes (pastas, frutales} se pueden adquirir mediante 

tres vias' 



La prirnera es por herencia o donaci6n de un pariente 

consanguineo o afin. La segunda es mediante una solicitud al 

patronato de 1a comunidad, y la tercera es solicit&ndola 

directa:mente a la :municipa1idad. Esta Ultima es vB:lida 

solamente para adquirir parcelas vfrgenes en zonas de bosque 

o pantano. 

La zona de bosque, segUn acuerdo de los mie~ros de la 

comunidad, se considera como propiedad colectiva. Este es un 

consen~imiento comunal que no esta avalado por nin~n 

documento leg a 1. 

Las parcelas de yuca y plAtano despues de ser utilizadas 

para la producci6n del cultivo, generalmente pasan a barbecho 

convirtiendola nuevamente en propiedad comunal. 

Entre las personas encuestadas para el presente estudio 

no se encontr6 ningUn caso que tenga documentaci6n sobre la 

tierra que utiliza y sabre la cual dice scr su duefto. 

b. sistema municipal de distribuci6n 

En una entrevista realizada al senor alcalde municipal de 

Iriona, Ing. Lauro GonzAlez, dio los siguientes lineamentos 

para la adjudicaci6n de tierras municipales; 

La municipalidad extiende una constancia de ocupaci6n a 

los duefios previa medici6n y pago de impuestos. 

La playa no puede ser propiedad exclusiva de una persona 

en particular. 
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El bosque virgen puede ser usado por miembros de la 

comunidad, siempre que no afecte el bienestar colectivo. 

La zona de bosque virgen co=espondiente al area de 

a:mortiguamiento de las cuencas hidrograticas de cada 

co:munidad, no pueden ser aprovechadas para establecer 

eA~lotaciones que afecten la producci6n de agua. 

Ambos sistemas de distribuci6n de tierra, tradicional y 

municipal, se continUan aplicando y rnantienen su vigencia ante 

los mielllbros de la comunidad, aunque jurldica:mente presentan 

varias incoherencias. 

La nueva ley de las municipalidades contempla que la 

alcaldia tiene potestad de asignar parcelas de tierra en zonas 

marginales del area urbana y que no excedan de 500 metros 

cuadrados en calidad de dominic plena, perc ademas de este 

mandata la alcaldia de Iriona otorga parcelas de terrene en 

calidad de dominic Util en zonas rurales, y para fines de 

catastro los propietarios pagan un irnpuesto anuaL 

o. Uso actual de la tierra 

En ciriboya, una buena parte de la cubierta vegetal 

original fue cortada. para estableccr =ltivos de subsistencia, 

despues la intervinieron los ganaderos con sistemas de 

explotaci6n eAtensivos y permanentes de pastoreo. 

Hay una zona de bosque en sucesi6n correspondiente a 

parcelas que antes fueron cultivadas con yuca y pl<ltano, perc 

que ahora est<ln en barbecho. Algunas parcelas inician su 
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primer afto de barbecho despues de 4 a 5 aftos de producci6n 

continua de yuca. 

En la actualidad, hay parcelas que sabrepasan los 35 aftos 

de barbecho. 

En estes Ultimos se esta planeando el estableoimiento de 

nuevas yucales, eJ-..'tracci6n de lirboles para construcci6n de 

viviendas y la caza de animales silvestres. 

La otra parte del terrene esta asignada a la construcci6n 

de viviendas y lugares de recreaci6n. La Ultima porci6n estA 

ocupada par potreros que en su mayor1a estan cubiertos de 

pastizales naturales de guinea, jaragua, grama, ziperacias, 

heliconias y caiia brava. Las tierras nacionales que se 

encuentran al sur de la comunidad, estan siendo explotadas 

para la siembra de yuca y pll.\tano, perc la mayor parte se 

encuentra cubierta par bosque virgen de ;irboles de hojas 

anchas. 

B- A liTVEL DE CULTIVOS_ 

En estas comunidades, tradicionalmente se practica la 

agricultura de tala y querna con barbecho largo, en la 

producci6n de alimentos. 

Los entrevistados afirman que cultivan en sus parcelas 

diversas especies (~7 en total). Las mas freouentes son, en 

primer lugar, yuca, banano y coco; yen segundo lugar arroz, 

name, caiia y cacao. Tambi€n cultivan maiz, iiampA, maJ.anga, 
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aguacate, citricos, pina, mazap~n, zapote y mango. 

El siguiente cuadro resume caraoter1sticas 

agron6micas y sociales de los 4 principales cultivos del 

sistema agricola garifuna. 
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El tamano de las parcelas de producci6n de yuca y banana 

oscilan entre 0.17 a 0.35 ha, perc las de arroz miden basta 

L 4 ha. 

Entre todos los cultivos, la yuca es la que su.tre mayor 

movilidad en espacio, sus requerimientos de nutrientes obligan 

a los agricultores a rozar nuevas areas cada 4 6 5 afios para 

lograr una producci6n aceptahle. La producci6n de la yuca se 

utiliza principalmente para la elaboraci6n del casabe. 

El cultivo del banana ocupa el segundo lugar en 

importancia, y en su totalidad es manejado par el hombre. 

Este, par su naturaleza p8renne, tiene menor movilidad en 

espacio y se siambra en el contorno de las parcelas de yuca, 

asociado con coco, en el patio de la casa o en monocultivo. 

Las raices y tuberculos tienen un ciclo de cultivo anual 

y forman parte de un sistema de cultivo en asocio que 

comprende yuca en su mayoria, seguido de name, fiamp~, malanga 

y carnote. 

~. produooi6n de r~ices y tub6rcu1os. 

La yuca es parte de un sistema agricola e>..tensivo de 

barbccho. Una parcela de yuca, luego de 4 anos, pasn a 30 aftos 

de barbecho. La superficie sembrada de yuca por la comunidad 

es de 107 ha (153 mz) aproximadamente. 

Las rnediciones realizadas en la comunidad en 1993, 

reflejan que cada familia mantiene en promedio 3 parcelas de 



yuca bajo producci6n, que corresponde a una area de 1.3 ~Iz 

(0.91 ha). A continuaci6n la figura 4 presenta la distribuci6n 

de familias segUn el nUmero de parcelas que cultivan con 

raices y tub&rculos. 

Paroelas de yuoa( ~am. 

NUmero de familias ~ 39 

Nllmero w€1ximo "' 5 

X "" 2.67 

c.v. "' 55 % 

25~ J/ ! "'_.. -----·····-··· ............ . 

~to·· 
' 

··''·····-
..... - 5",<. 

0 

Figura 4. Parcelas de yuca por 

familia. 

La yuca es el cultivo mas importante y es manejado 

exclusivamente por la mujer. Se siembra en parcelas contiguas 

y cubre la mayor parte del area sembrada de la comunidad. 

La disposici6n de las plantas de yuca se hace en forma 

intercalada con fiame, fiampa, camote y malanga y con una o dos 

lineas de banana al contorno, las que sirven para delimitar 

las parcelas entre si. 

Las parcelas de yuca, de un mismo ciclo, son ubicadas en 

forma contigua. Esta es una estrategia muy importante para 

diluir el efecto nocivo de las plagas. 



a. variedadee. 

En una parcela de cultivo se encontraron hasta 16 

variedades diferentes de yuca, distribuidas entre duJ..ces y 

amargas, con una ligera abundancia de aquellos cultivares mas 

productores. 

En promedio se manejan 8 cultivares cte yuca por parcela, 

las mujeres las reconocen por sus caracteristicas relevantes 

como son; Sabor, forma, contenido de la fibra y 

susceptibilidad de la raiz a pudrici6n, y coloraciOn del 

tallo, cascara y hoja. 

Cada variedad se idantifica con un nombre local, 

generalmente es el de la persona que la introdujo. Por 

ejempJ..o, los cultivares "Osorio~ y 1'Dada" tueron introducidos 

por personas del mi=o nombre. TaJnbiBn se 

segiin el J..ugar de procedencia, tal es 

asignan nolllbres 

el caso de la 

"Masigana", que fue traida de la comunidad de Masca. 

Los cultivares "Osorio" y "Pelota" son pr,.feridas por su 

alta productividad, poco contenido de fibra y alto rendimiento 

en harina; mientras que el cultivar "Dada" esta sefialado como 

podridora. 

De los cultivares de yuca encontrados en cirllioya, se 

evaluaron ~1 cultivares bajo las condiciones d"'l valle del 

Zamorano, con el prop6sito de describir sus caracteristicas; 

se cosecharon 9 meses despues de la siembra. Los cultivares 

mas productores fueron "Lucio" "'n primer lugar, con 9.6 kg de 

raiz reservante por plant« y "Pelota" en segundo lugar, con 
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6. s Kg respecti vamente. 

Como data curiosa, 3 cultivares identificados como 

amargos por las agricultoras en Ciriboya resultaron ser dulces 

bajo las condiciones del Zamorano. Ell el anexo 5 se presentan 

en forma resu.mida las principales caracteristicas de los 

cultivares evalUados en el Zamorano y la eA~licaci6n de los 

indicadores. 

Las parcelas de yuca reciben diferentes nombres segGn el 

aiio de cultivo en que se encuentran. El yucal que pasa por su 

primer aile se le denomina Iseri, segundo ai'io Kihui, tercer af'io 

Dawati, cuarto afio Hoi y el quinto Bihui-Hai. 

cada parcela tiene un ciclo de producci6n de 3-5 ailos, y luego 

pasa a un barbecho de J0-35 anos. Para mantener una producci6n 

astable de yuca bajo este sistema, cada familia requiere 12.2 

Mz (8.54 ha) de terrene. 

h. Lahores ~a cultivo. 

Las labores que se realizan en las parcelas de yuca las 

inicia el hombre con la tala del bosque, roza y que:ma de los 

~rboles y ahollado para la siembra de pl~tanos. Dentro de las 

parcelas de yuca se favorece el desarrollo de plantas Utiles 

como el corozo y especies frutales. Las herramientas que 

utiliza son; machete, hacha, pala y adem~s fuego. 

Luego de 1a quema de la parcela, el hombre tiene la 

obligaci6n de abrir los aguJeros para la siembra de banana, 

con lo cual mucstra a la mujer el limite de la parcela que le 

co~esponder~ cultivar. Existe la costumbre de que el hombre 



que realiz6 el desmonte del terrene, siei!lbre la primera plam:::Ll 

de yuoa como una forma de aportar sus buenos deseos en la 

obtenci6n de una buena producoi6n. 

Una vez deli:mitada la parcela, todo el trabajo siguiente 

es responsabilidad exclusiva de la mujer 1 la cual inicia can 

la recolecci6n y guema del tallo y £ollaje de plantas que no 

lograron quemarse en el primer intento, luego utilizando un 

azad6n se pica en el suelo el lugar correspondientc a cada 

postura. 

La siguiente actividad es la selecci6n de estacas. El 

procedimiento de selecci6n comienza con una poda superficial 

a las plantaciones viejas de yuca; despui'!s de dos o tres 

semanas se cortan las estacas seleccionadas para semilla. 

Estas se mantienen bajo sombra hasta el momenta de la 

plantaci6n. Dichas estacas se cmpacan en mazes y son 

transportadas cubiertas de hojas secas de platano para evitar 

que se dai'ien las yBl!las. 

Previa a la siembra, se cortan en pedazos con una 

longitud comprendida entre 20 a 25 em o que contenga de 8 a 14 

nudes. El corte de las estacas en la parte distal se hace 

justa despues de una ye:ma, y en su parte proximal se corta 

previa a la yema. 

Las agricultoras Garifunas de la zona de Trujillo 

consideran que el :rnejor criter.io es un min.imo de tres nudes o 

yemas par estaca. 



Los criterios de selecci6n de estacas que utilizan las 

:mujeres son los siguientes: unifonnidad en la distribuci6n de 

nudes, cantidad de yemas, sanidad, producci6n y 

susceptibilidad a pudrici6n de las raices. 

Previa a la siembra, se recortan los extremes resecos de 

las estacas. Durante la sientbra se tratan de intercalar 

variedades dulces con amargas, con la idea de restar el 

posible dafio que puedan causar plagas como el quequeo, 

guatusa, tepescuintle, pisotes y topo. 

Por experiencia local, ~ando se han sembrado parcelas 

con variedades dulces, el ataque de las plagas es mas severo 

porque concentran su atenci6n y su patr6n de consUiiiO es 

co:nti:nuo14
; en callil:l, cuan>lo las variedades estil.n intercaladas, 

dulces y aQargas, el patr6n de consume es discontinue. 

Una vez terminada la si~ra de yuca, se van rellenando 

espacios especiales, que han side seleccionados con malanga, 

~ame, nampa, camote y cafia de azUoar. En ciriboya se cultivan 

tres vari""dades de malanga, dos de ellas la BlanCil y la 

Morena, de las cuales la p~rte comestible es la raiz, y del 

VaciU el tallo. 

Los lugares preferidos para la siembra de la malanga son 

las zonas mas bajas de la parcela o lugares par donde fluye y 

permaneoe agua. Lo oontrario ocurre con el fiame y fiamp<i., que 

son ubicados en terrenos drenados ya que no soportan excesos 

" El patr6n de alimentaci6n continua significa que las 
plagas atacan todas las plantas localizadas en un Area 
determinada por igual. 



de agua. 

se identificaron tres variedades de name: el J:"Ojo <ie 

moD.te que se encuentra en forma silvestre en la zona 

l!lontafiosa, y tiene COlllO caracteristica principal la cmisi6n de 

frutos a lo largo del tallo. Esta caracteristica le permitc 

auto-propagarsc con mucha facilidad. 

La variedad Fina (Espina) es la JD.<is apetecida 

comercialmente, se caracteriza par tener espinas en cada nuda 

del tall a y producir 8 a 10 raices par planta. La Ultima 

variedad es Gubugubu (Blanca), se diferencia de las anteriares 

par requerir poco tiempo de cocci6n y praducir menor nUmero de 

raices de mayor tamafio. 

El fiampa tiene dos variedades y se distinguen entre si 

Unica.mente par la calaraci6n de la pulpa de sus raices, una es 

de color morado intense y la otra blanca. La variedad marada 

es apta para consnno desde el momenta que pierde las hajas 

basta el comienzo de la siguicnte brotaci6n, si se 

brotada causa un efecta laxante. 

consume 

Tanto el name como el nampa se sie:mbran de 10 a 20 

plantas par yucal, y se cosechan un ana mas tarde en el 

Eomento que se les han secado y caido las hojas, y esto ocurre 

durante los meses m~s sccos del ana {febrero- abril). 

Las fases de la luna son otro elemento considerado a1 

sembrar, de acuerdo a l~s creencias locales nose debe sembrar 

yuca cuando la luna esta ca:mbiando la fase, sino pasados tres 

dias. Comentan las agricultoras, que al semhrar en luna nueva 
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(fulenu) se ohtienen plantas con bajos rendimientos que se 

manifiestan en rafces delgadas y de bajo peso; en cambio si se 

siembra en luna llena {iseri hati), se obtienen raices grandes 

en general, perc en el case de yuca dulce las raices son 

insipidas y el centro esponjoso. 

La mejor fase de la luna para realizer la siembra de yuca 

es cuarto menguante, se obtiene una buena cantidad de raices 

y la planta no crece mucho en tamafio. 

La siembra comienza desde el mes de enero en los suelos 

arenosos, y apartir de marzo hasta junio en los sueloa de la 

parte montafiosa. Se plantan una o des estacas por postura con 

una inclinaci6n de 45 grades, introduciendo en la tierra, 

aproximadamente, un tercio de la estaca. La inclinaci6n de las 

estacas en parcelas de laderas se orientan en el sentido de la 

pendiente. 

El distanciamiento de siembra en las parcelas con suelos 

arenosos es menor que en las de la montafta. Con este 

distanciamiento mas corto se pretende compensar el efecto de 

la sequia durante el verano. 

Cada postura se coloca a medio o un paso {50 a 75 cm) de 

distancia, sin seguir un patr6n definido de siembra y se 

establecen entre 17,000 a 20,000 plantas por ha. 

El control de malezas se realiza en forma manual 

utilizancto machete y azad6n; se hacen una o dos limpias por 

afio, dependiendo del tipo de malezas predominantes y la 

rapidez con que el cultivo cubre la superficie del suelo. 



Las malezas que se cortan en la parcela se manejan de 

tres maneras: se depositarn esparcidas sabre la superficie, se 

recojen los desperdicios y se encarrilan al contorno de la 

parcela y quemado. 

La fertilizaci6n no se practioa en la producci6n de yuca 

en esta zona, las cosechas se ohtianen a base de la fertilidad 

natural del suelo. 

El quequeo, insectos esporlidicos [langostas) y ganado son 

las plagas que insiden nagativamente en los rendimientos; la 

enfermedad que ataca a la yuca es la pudrici6n de la ralz. 

El control quimico de plagas y enfermedades no se realiza 

como practica rul:inaria, salvo en el case de ataque de 

zompopos, 'J"e ~ casas muy severos 1 se les aplica un 

insecticida granulado conocido comercialmente como Mirex. 

El entasis para el control de plagas tiene un enfoque 

natural (no hey aplicaci6n de pesticidas gulmicos) 

complementado con la realizaci6n de practicas culturales. 

Entre las practicas culturales se realiza la siguiente: se 

coloca una concha de tortuga en el centro de la parcela; se 

dice que el mal olor que se produce y la frecuente presencia 

de sopilotes, sirve para ahuyentar los animales. 

Introducir culebras u otro tipo de animales muertos en 

colonias de zompopos provoca un efecto de repelencia porque 

los insectos abandonan su nido. 

Quemar basura sabre zompoperas y hormigueros es practica 

muy frecuente, aunque las hormigas no dafian las plantas son 
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consideradas plagas porque plcan fuertemente a las personas 

durante el laboreo del suelo. 

Poner recipientes conteniendo juga de yuca para matar 

cerdos y caballos, esta pr&ctloa se realiza dentro de las 

parcelas de yuca cercanas al area habitacional como un 

preaviso a los propietarios para que mantengan controlados sus 

animales. 

La siembra de mayor proporci6n de cultivares de yuca 

amarga en relaci6n a las dulces limita el consume de ra~ces 

por parte de las plagas. 

TambiEm la siembra contigua de las parcelas de yuca 

diluye el efecto del daiio que pueda provocar la plaga, porque 

no reduce la producci6n de una parcela especifica sino de 

todas en general. 

Finalmente se estan cercando las parcelas para evitar 

entrada de vacas y caballos. 

Un afio despues de la si'elllbra se realiza la poda y se 

cosecha el SO% de la poblaci6n de plantas. Simultaneamente a 

la cosecha, se lleva a cabo una resiembra para mantener la 

densidad poblacional inicial. 

La resiembra consiste en poner una estaca de yuca cerca 

o en el mismo lugar de donde se extrajo una planta, ya sea por 

cosecha o par pEirdida debido a otros factores (plagas 1 

enfermedades o robe). Las mujeres opinan que las limitantes en 

la producci6n de yuca son: Falta de un hombre {compafiero de 

hogar) para preparar las parcelas, herramientas de trabajo 
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rudimentarias y el hecho de producir la cantidad necesaria 

para abastecer la unidad familiar. 

a. Transfor:maci6n cle la yuo.a en casaba 

El pracesaJ!liento de e1aboraci6n de yuca en casabe 

requiere de dos dias de trabajo continuo, el primero comienza 

con la cosecha y tBUaina con la extracci6n del juga, el 

segundo corresponde al horneado. 

El producto principal de la yuca es el casabe o ereba, 

para su preparaci6n se utiliza yuca amarga o dulce, rallada y 

seca. (sibiba). Los pasos para su e1aboraci6n son los 

siguientes: Oescascarado, lavado, rallado, extracci6n de juga, 

trunizado y horneado. 

oespues del arribo de la yuca al hagar, los vecinos se 

congregan para colaborar en el descascarado (adayahani) , el 

cual inicia con las ralces pequefias y termina con las de mayor 

ta:mai'io. Esta labor consiste en el corte del pedtinculo y la 

separaci6n de la corteza con cuchillo o machete. 

Las raices peladas se depositan en una batea (badaya}, 

que es un recipiente construido de una sola pieza de madera, 

conteniendo aqua salada para su lavado. 

La yuca se ralla poniendo la batea sobre el suelo, y 

depositando en ella las raicea pequei'ias al inicio, y las 

grandes a medida que avanza el rallado. 

El rallado se efectUa rozando la raiz sabre una pieza de 

madera de superficie rugosa por la incrustaci6n de pedazos de 

piedra. 
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Existe un grupo de :mujeres encargadas de rallar la yuca 

cosechada con el prop6sito de preparar casabe; estas llegan 

con su respective rallador, y se incorporan a la actividad 

basta finalizar. 

Te=inada el rallado, la propietaria continUa con el 

proceso de extracci6n de juga (ibuahani) que consiste en 

introducir la masa en una manga o culebra (ruguma) de corteza 

de balaire (gonwere) para que escurra el juga (dumari) • 

El juga se extrae mediante presiOn, la manga llena de 

masa se cuelga par un extrema en el techo de la casa y del 

extrema inferior se coloca un palo. En el palo se sientan de 

3 a 4 personas, mas el peso de la masa que resta escurrir para 

hacer presiOn hasta que deja de gotear el liquido de la masa 

que se escurre par el tejido de la manga. 

La manga tiene la caracteristica de estlrarse y encogerse 

en proporsi6n a la presiOn aplicada; y la te:...-tura de su 

contenido posee un di3llletro de 4 a 5 pulgadas [10 a 13 =l , y 

de 2 a 2.5 metros de largo aproxi..madamente. La labor del 

primer dia termina con la separaci6n del juga y el lavado del 

eguipo utilizado. 

El siguiente dia se enciende el fog6n y se procede al 

tamizado seguido del hornedo. El tamizado consiste en separar 

los pedazos toscos para producir una harina de textura 

uniforme. 
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La harina gruesa y tosca se pone a harnear primero para 

medir la temperatura del comal15 (budari) y dependiendo de las 

necesidades se puede ofrecer a los cerdos a guardar para 

prepar una bebida llamada hiu. 

La harina fina se esparce sabre un comal (budari) ayudado 

par una palata de madera (garou). La harin<l esparcida se 

calienta a fuego lento pero sostenida (parejo). Durante el 

procesamiento, la masa se deja aglomerar entre s1, luego se 

compacta, se le cortan las orillas y se divide en el nUmero de 

pedazos deseados. 

La forma de la torta de cnsabe es circular, tiene entre 

60 a 70 em de ctiametro y normalmente se divide en 4 pedazos. 

La capacidad del casabe para mantener sus caracteristicas 

fisicas depende de la epoca del afio y la humedad relativa del 

media; este se almacena en cajas de madera, en tinas de meta~ 

o en recipientes de cart6n y su periodo de conservaci6n es de 

dos semanas hasta 3 meses. 

El casabe se acost=bra consu:mir duranta ~as dos pri:mcras 

semanas despues de horneado, pero cuando se almacena por mayor 

tiempo, se envue~ve en bolsa plastica. Las p8rdidas a treves 

de <!ste mEitodo son causadas por el ataque de cucarachas o 

humedecimiento. 

Montaldo (l979), cementa que el casabe so prepara en 

Venezuela desde antes que ~legaran ~os europeos, por e~lo se 

15 Comal o budari es una pieza de metal en forma circu~nr 
plana con un metro de diametro y un espesor de un cuarto 
de pulgada. 



le cataloga como una de las primer as agroindustrias americanas 

que aUn se conservan en nuestros dias. 

d. Costas d& trans£ormaci6n. 

El calculo de los costas de procesaJ:Uiento se formul6 con 

base en la observaci6n de las variables involucradas; Cantidad 

de yuca utilizada, mano de obra, depreciaci6n de equipo, 

cantidad de leila y costas asociadas de oportunidad1~. 

El criteria de valoraoi6n de la mano de obra es el oosto 

de oportunidad de las senoras que procesan la yuca, local.Inente 

la rnujer dcbenga L.lo.oo {DIEZ LEMPIRAS) par una jornada de 

trabajo, que es de 4 horas. 

La materia primn se valar6 a un costa de L 44.00 

(CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS) par 100 Kg, puesto en la parcela 

de cultivo. El costa de la yuca es el precio al cual las 

mujeres estarian dispuestas a vender a nivel de finca. 

El cuadro 6 contiene el resumen de los costas de 

transformaci6n de ~00 Kg de yuca fresca en casabe. 

El costa asociadas de oportunidad para esta actividad es 
el dia adicional en que la mujer debe dejar de realizar 
sUE actividades tradicionales (lavar, mojarse) como 
consecuencia de haber horneado casaba. 



CU~dro 7. Resumen de los costos de transformaci6n de 100 Kg 
de yuca •• casab~ durante el .no 1994. (Lps.) 

Oescripci6n Cantidad Precio Total ' 
•=o do obra. 22,5 55,75 <5 
(Bora) 
Aca=eo ,,, 2,50 7,50 
Pelado ,,, 2, 50 13,25 
Lavado o,e 2,50 1,25 
Rallado ',0 2,50 7,50 
Extracci6n jugo ''' 2,50 l0,75 
Ta:mizado ,,, 2,50 5, 75 
Horneado ,,, 2,50 10,75 

M&teria prima. 100,0 -4-4,00 " Yuca (Xg) 100,0 0,44 44,00 

Costa ~riable 13,0 6,11 ' Lef\.a (raja) 13,0 o, 47 6,11 

Costas Fijos 20 1 9 20,9 " Depreciaci6n de 
Equipot7 10,9 10,9 
Costas asociadas 10,0 lO' 0 

Total 127," "' 
Los 100 Kg de yuca producen 39 tortas de casabe de tamaf\.o 

normal a un costa aproxirrrado de L- 3.27 (TRES LEMPIRAS COli 

27/100) por torta. Cada torta de casabe es vendida localmente 

a L. 2.00 (DOS LEMPIRAS). 

El costa calculado es :rnenor que el prec1o de venta local, 

pero el margen es puramente te6rico ya que la elaboraci6n del 

casabe no tiene costas efectivos. En la composici6n de los 

costas, la mana de obra representa el 45%, perc en realidad 

esta tampoco tiene un costa real efectivo porque el mercado de 

Los costas de deprccici6n de equipo se calcularon basados 
en un dia de trabajo o de utilizaclon. 



n 

trabajo no existe en terminos ramunerados. 

El rendimiento de yuca fresca en casaba es de 2.56 Kg par 

torta. La maxima capacidad de hornear casabe de una mujer can 

mucha e.xperiencia es de so tortas cada s horas de trabajo, 

pero en promedio producen 32 tortas en 4 horas de trabajo. 

Los datos anteriores indican que mientras mayor es el 

tiempo de horneado, el rendimiento de trabajo par persona es 

menor. 

El juga de yuca, independiente de la variedad (dulce o 

amarga), es un veneno mortal cuando es ingerido par animales 

dom&sticos. Los dos mas afectados son los cerdos y los 

caballos. 

Cuando se dan c<~sos Cle intoxic:aci6n por juga de yuca, ill 

animal afectado se le da de comer harina de yuca y sorbos de 

aqua salada basta provocar el v6mito. 

Una de las variedades mas temidas par su efecto venenoso 

es Gabutedina, cuando los cerdos la consu:men cruda no les 

causa efectos negatives, perc si la consu:men cocida provoca 

intoxicaci6n. 

2. E~ Ballano. 

La epoca de siembra comprende los meses de abril a junio, 

el cultivo de pl<'itano est~ diseminado por toda el ~rea 

agricola disponible, tanto en la parte plana como en la 

cordillera de las lllOntafias. 



Las parcelas son pequefios claros que se abren en el 

bosque, generalmente menores a una hectdrea, donde se logran 

buenas producciones en los dos primeros anos y luego decrece 

considerablemente. En la figura 5 se presentan los tamaf\os de 

las parcelas per familia. 

Pa.rcelas de banana 

por :familia. 

n " 

X "'2.7 

> nfu:nero '"' 4 

c.v. '"'76 % 

FiqliTa s. Cantidad de parcelas de 
banano por familia. 

cada :familia en promedio mantiene en producci6n 2 

parcel'."s de banano, que representan aproximadamente media 

manzana. Se estima que en la comunidad cultivan cerca de 59 mz 

de banano para consume local. 

El cul ti vo del banana en las condiciones del tr6pico 

hondurefto tiene un ciclo de 11 a 14 mesas dependiendo de la 

edad y el tamafto de la cepa al memento de la siembra. El ciclo 

incluye desde el memento de la siembra hasta la cosecha. 



a. Sistemas dp cu~t:ivos_ 

En Ciriboya hay tres sistemas de oultivar el banana: En 

parcela pura, en plantas dispersas en el patio de la casa, 

conocido localmente como nmatiado", yen el contorno de los 

yuc!'lles_ 

En la parcela pura Unicamente se cultiva banana, y se 

interoalan las d:iferentes variedades que se encuentran en 1~ 

comunidad; su tamafio oscila entre 0.14 a 0_50 ba. 

El =tiado en el patio se refiere a plantas de banana que 

se siembran dentro del patio de las casa; a pesar que no se 

siernbra en grandes ca.ntidades, se logran obtener buenas 

producciones deb:ido a que se plantan dentro de los agujeros 

destinados para basurero. 

Estas plantas logran un buen crecimiento debido a la 

continua fertilizaci6n que reciben mediante la aplicaci6n de 

materia orgAnica en vias de descomposici6n. Siempre que las 

famil:ias consiguen una cepa de banana de una variedad poco 

difundida en la comunidad, la tendencia es sembrnrla en el 

patio de la casa con el prop6sito de observar su desarrollo y 

proteger los hijuelos contra robes. 

El tercer sistema es la siembra de banana en el contorno 

de los yucales (ver mayores detalles en el apartado sabre 

yuca) 



b. variedadas utillzadas. 

Ray una gran diversidad de bananas que se cultivan en 

esta comunidad y los mencionarernos por su nombre local: el 

chato, telipita, pl3tano macho (baruru}, he:mbra (garani}, 

datil (pucapi), cbata pl/itano, cubano, manzano, groes michael, 

mi.nimo enano, minima y caribe. De las 12 variedades presentes 

las mtis comunes son: filipita 1 m1nimo, pl3tano macho y cubano. 

La variedad filipita es la mas popular en este momenta 

por las siguientes .caracteristicas: Es resistente al ataque de 

enfermedades como la Zigatoka y Mal de Panama, se adapta muy 

bien a cualquier tipo de suelo y se establece bien en zonas 

con napa fri/itica alta. En cambia, el minima y el pl/itano son 

los m&s suceptibles a las enfermedades, cuando el ataque de la 

Zigatoka es muy severo, €stas no llegan a producir ni la 

primera cosecha. 

e. L~orea eulturalas. 

Hay des maneras de preparar el terrene. La preparaci6n 

convencional consiste en cortar el sotobosque, cortar los 

arboles y quemar. El segundo metoda comienza con una chap~o, 

seguido de 1a siembra de la parcela, y posteriormente son 

talados los arboles mas grandes sabre la plantaci6n ya 

sembrada. Este sist-ema es usado con freouencia en parcelas que 

se abren en zonas virgenes. 



" 
La siembra se hace perforando agujeros de 20 a 30 em de 

profundidad, luego se deposita un hijuela par cada agujero y 

se va cubriendo de suelo basta dejarlos cubiertos a la mitad. 

El distanciamiento entre plantas es variable, oscila 

ecntre 5 a 75 em, el m~s usado es de 64 em. Los surcos se 

orientan en forma irregular; no se trazan surcos, se orientan 

de acuerdo a la facilidad de perforar el agujero. 

No se realize ningUn programa de fertilizaci6n par parte 

de los agricultores. La producci6n que sc obtiene se logra a 

base de la fertilidad natural del suelo. Existe la costumbre 

de acumular desperdicios de cultivos en la base de las plantas 

que se cultivan en el patio de las casas. 

Al igual que la fertilizaci6n, el riego no es una 

pr.ictica acostumbrada par los agricultores de la comunidad. La 

producci6n de banana depende exclusivamente de la distribuci6n 

natural de lluvias y la humedad retenida en el suelo. 

Dentro del conocimiento popular, no se le signa un valor 

importante a la conservaci6n de humedad en el suelo porque la 

distribuci6n natural de lluvias mantiene hUmedo el suelo a lo 

largo de todo el afio. 

Hay varios factores limitantes en 

banano: La baja fertilidad del suelo, 

la producci6n 

el ataque. de 

de 

la 

zigatoka, vientos huracanados, semilla contaminada y tipo de 

tecnologia. 

Las plagas y enfe=edades encontradas que afectan el 

cultivo son; P~jaros, venados, ganado, zigatoka negra y mal de 
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panama. LOs agricultores comentan que la zigatoka es la mas 

agresiva, porque cuando ataca el cultivo en plene desarrollo, 

no permite tener =secha en las variedades de pltitano y 

guineos. 

El control de la zigatoka consiste en podar las hojas 

afectadas y en la utilizaci6n de variedades resistentes. 

La cosecha se realiza un aDo despues de la siembra, con 

muy buenos rendimientos durante los dos primeros aftos del 

cultivo, luego va decreciendo con el paso de los afios basta 

que decide abandonar la parcela. 

Hay varies indicadores de cosecha que se combinan entre 

si para tomar la decisiOn de recoger la producci6n del campo. 

El indicador de cosecha mas usado es el tamafto de los frutos 

seguido de maduraci6n, coloraciOn interna del fruto, forma y 

la facilidad de separaci6n de la cascara del fruto verde. 

La cosecha se hace utilizando un machete con el que se 

hace un corte en la parte superior de la planta, de tal manera 

que el raci:mo pueda ser alcanzado por la persona desde su 

posiciOn en el suelo. Despues se separa el racimo de la planta 

madre y finalmente se corta la planta a una altura de l.5 m 

sobre el suelo. Los pedazos de hojas y tallo son cortados en 

tamallos pequellos y agrupados a un costado de las plantas. 

Normalmente, al memento de cosechar, tambien se aprovecha 

para podar las hojas viejas de las plantas que quedan en la 

rn.ata, y se cortan los hijuelos supernumeraries. El Ultimo paso 

de la cosecha es la separaci6n de manojos de la bellota, Bstos 



son empacados en costales y transportados para la casa. 

Todas las variedades son almacenadas al aire libre dentro 

de la cocina o en casas construidas como bodega. En algunos 

casas, cuando el racimo es pequeno, este se transporta y es 

colgado entero para esperar su maduraci6n. 

3. J\rroz. 

El arroz se cultiva en sitios con inundaci6n natural, el 

sistema es tradicional de roza y quema combinado con un 

barbecho largo de 12 a 15 afios. 

En la figura siguiente se observa que el tamafio de las 

parcelas de arroz par familia se encuentra entre 0.35 a 1.4 

ha. Dependiendo del usa anterior, la parcela puede ser 

cultivada una a dos veces consecutivas, y el indicador 

principal para decidir la segunda siembrar es el nivel de 

producci6n del ciclo anterior. 

Tamano de paroelas de arroz 

por familia. 

n '"' 39 

x '"' 1,7 mz 

Tamafio ~aximo = 2,0 mz 

Figura 6. Ta.mafios ria parcal"-S 
de A=oz. 



La mayorfa de las parcelas de cultivo estAn ubicadas en 

comunidades aledafias (Iriona y San Jose de la Punta} donde se 

tienen excelentes condiciones de inundaci6n natural durante 

los meses lluviosos. El resto de las parcelas estAn en 

ciriboya ':[ Sangrclaya. 

~dro a. Distancia, formas de transporte 
para lleg= a la!l loea.lidades 
airo>::. 

LOcalidad Distancia Tipo de 

y tiempo requerido 
donde se sirunbra 

Tiempo 
de transporte requerido 
ciriboya 

Iriona ' Km Caminando " minutes 

San Jasti de ' Rm Caminando 55 minutes 
la Punta 

Sangrelaya " KID Cam.inando e ' horas 
Vie 
fluvia11 8 

El patrOn de siembra es por mat6n y se realizan dos deshierbas 

manuales durante el ciclo. 

El cultivo del arroz es una actividad donde participa el 

hombre junto a la mujer en todas sus fases, excepto cuando sc 

trata de madres solteras, ellas solamente requieren los 

servicios del hombre para el desmonte o limpia inicial de la 

parcela. 

El transporte por via fluvial se realiza en cayuco 
"illovidos por remos. La mitad del reoorrido es por mary el 
resto es a traves del rio. 



~. yariedades utilizadas. 

sistemas de clasificaci6n utilizados 

localmente, existen 4 variedades de arroz. Estas son manejadas 

de preferencia en forma separada, aunque algunas personas han 

mezclado las variedades quizas por desconocimiento o mala 

clasificaci6n de la semilla adquirida. 

Dicha mezcla es rechazada por los agricultores porque 

genera problemas de manejo por su desuniformidad en tamafio de 

planta, coloraciOn del grana y edad de floraci6n y cosecha. 

r..as 4 variedades que se encontraron en ciriboya son: FiFi, 

Tres meses 1 Kenken haruti y Nigarawana (nombres locales), a 

continuaci6n se describen brevemente sus caracteristicas 

:Eisicas. 

La variedad Fifi se caracteriza por ser una planta de 

porte pequel'io, de 50 a 80 em de altura y un ciclo de 

producci6n de tres meses, espiga compacta, alta capacidad de 

rebrote, semilla alargada y gorda. 

Esta variedad fue introducida a la comunidad par 

misioneros de la Iglesia cat6lica despues del huracan Fifi en 

1974 1 producto de diferentes donaciones. Uo hay un consenso 

sabre las caracteristicas de esta variedad ya que cualquier 

arroz introduoido en este periodo, que sea de porte enano, sc 

le denomin6 Fifi. Seg6n observaciones efectuadas, al memento 

de su introducci6n se me~claron diferentes variedades, aunque 

localmente se llaman Fifi probablemente este nombre encierra 

un grupo de variedades con la caracter.istica cOillUn de 



preciosidad. 

La segunda variedad se denomina Kenken Haruti; se ha 

cultivado tradicionalmente en Ciriboya y se caracteri~a par 

ser de porte alto (0.90 a L7.0 m aproxllaadaiaente) cualidad muy 

importante para la eY.plotaci6n de arroz en zonas de inundaci6n 

natural, porque soportan los niveles de agua que se tienen en 

las parcel as. 

Par otro lado, esta variedad es susceptible al a came 

despues del llenado del grana. Este fen6meno es grave porgue 

cada aiio durante los meses de septiembre, soplan vientos 

huracanados en la zona. Comentan las mujercs, que se ha 

observado que si se realiza la siembra en luna llena, el acame 

es mayor. 

Nigarawana se le nombra a otra variedad, es la mtis 

apetecida par sus altos niveles de producci6n. La cQscara es 

de color crema y provoca fuerte picaz6n en el cuerpo durante 

su manipuleo, tiene un ciclo de 6 meses, es la mas tardia, 

aunque una de las info=antes dice tener la misma variedad 

produciendo en 4 mescs. En ocasiones muy esporadicas, algunos 

productore.s han sembrado las variedades Cica S y CUyamel 

abteniendo buenos resultados, perc las descontinuaran per su 

alto costa de adguisici6n de semilla. 

El ciclo del cultivo esta dado par las variedades que se 

cultivan, oscila entre 3 meses para las variedades precoces y 

6 para las tardias. 



b. Laboras oulturales. 

La preparaci6n del terrene consiste en socolar19, talar 

los arboles y guemar. Esta etapa es realizada por los hombres. 

Con el nivel de tecnologia empleado en la zona, la acci6n 

de quemar es necesaria para el cultivo del arroz. nada la 

gran cantidad de biornasa que se encuentra sabre la superficie 

de las parcelas, no seria posible hacer una siembra uniforme. 

La siembra se realiza antes o al inicio de las primeras 

lluvias en :mayo, previa a que comiencen a inundarse las 

parcelas. Hay una sola siembra por ana y es muy concentrada. 

En el medic se conoce la tkcnica de sembrar al boleo en 

parcelas inundadas, perc solamenta se utiliza en casas de 

emergencias porque crea una sarie de dificultades para la 

deshierba manual y la cosecha per manojo. 

Normalmente se siembra utilizando un bord6n para hacer 

los agujeros a una distancia que oscila entre 24 a 35 em, la 

persona encargada de perforar las posturas debe conocer las 

caracteristicas fisonOmicas de la variedad a sembrar. Los 

bordones son elaborados con pedazos de plantas extridas de la 

rnism.a parcela y se les hace una punta con el machete. 

El nUmero de semilla que se deposita por postura es 

variable, la medida generalizada es la cantidad que se pueda 

tamar entre la yema de los tres dedos de la mana y se 

depositan a 10 em de profundidad. 

Socolar, 
pequef'ias 

se refiere a la acc~on de cortar 
que se encuentran bajo el bosque. 

las plantas 
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La siembra es colectiva con el sistema de manovuelta. 

Se realiza en grupo de 6 hasta 20 personas de diferentes 

edades y sexes, congregados per la invitaci6n directa del 

duefio de la parcela. 

Cada persona que recibe este tipo de apoyo queda con el 

compromise de devolverlo, ya sea con la asistencia a la 

siembra de otras parcelas preferentemente o con la entrega de 

cosecha. Este grupo solidario es permanente, cada ai'io previa 

a la ~poca de siembra se reactiva y se llaman entre sf socios. 

Dependiendo de la distancia del poblado a la parcela y 

del tiernpo que tardarti la siembra, el duei'io debe brindar algU.n 

tipo de alimento durante o despues de la faena. En la 

actualidad se esta ini~iando la modalidad de una remuneraci6n 

monetaria per la asistencia a dicha labor. 

El tiempo requerido para la siembra de l mz (0.7 ha) de 

arroz, es de un dia para 6 jornales; pero se puede reducir a 

una o dos tardes si se siembra con los socios. 

Se hacen una o dos limpias por ciclo dependi~do del tipo 

de explotaci6n previa de la parcela, cuando es de bosque 

virgen solamente se hace una li.mpia, pero cuando es de guamil 

requiere de dos deshierbas. Las plagas importantes a nivel del 

campo son los pajaros, y en el almacen son los ratones. 

En la zona no se conoce ninguna experiencia de aplicaci6n 

de abono, la producci6n que. se obtiene es a base. de la 

fertilidad natural del suelo. El riego dcpende exclusivamente 

de. la distribuci6n de lluvias ~ el periodo y las inundaciones 
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que se puedan provocar par un exceso. 

Una vez que las plantas comienzan a presentar sus 

primeras flares, no se permite la entrada de personas a la 

parcela par 2 a 3 semanas porque el race de la ropa con las 

flares provoca el aborto de las mismas o la formac:i6n de 

granos vanes. 

Hay dos metodos de cosecha diferent:es. El metoda ma:s 

utilizado escortar con la mana espiga par espiga, hasta reunir 

la cantidad que se pueda sostener con una mana, luego 6sta se 

amarra y se coloca en un lugar no inundado de la parcela. 

Tal!lbi&n se practica la cosecha cortando la mata con 

machete, inmediatamente se desgrana golpe;llldolo contra un 

barril o sabre una estructura en forma de rejilla. 

Como practica local, no se debe hacer la cosecha en luna 

llena porque el grana sale quebradizo y susceptible al ataque 

de plagas de almacen. 

El grana cosechada es acarreada hasta la playa; el 

empacada en mazo se calaca sabre la arena y el desgranado se 

esparce sabre un manto per el espacio de des dias. Sobrepasar 

los das dias de asoleado provoca un grana quebradizo al 

memento de despUlparlo. 

Despues de haber recibido dos dias de sol 1 al arroz 

cosechado en maza es colgado de las vigas del techo en el 

interior de las casas, y el desgranado se deposita en sacos en 

lugares libres de humedad y fuera del alcance de las aves de 

corral. En la medida que sea necesario, se va despulpanda la 
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cantidad requerida para cl consume. Esta es una actividad que 

la realizan en un 90% los ninos. 

Los productores dicen que e:xisten tres limitantes para la 

e:A'Panci6n del =ltivo; Falta de suelos aptos, solamente se 

produce lo necesario para autoabastecimiento y la 

disponibilidad de mana de obra. 

-t. Coco. 

El coco es un ingrediente de la mayoria de alimentos 

consumidos por las families, se utilize en la preparaciOn de 

sopas, arroz, aceite y bebidas, ademas es un cornponente 

pr~ncipal en la preparaciOn de pan y dulces. 

La presencia de este cultivo en una parcela haca que la 

propiedad adquiera la categor~a de privada. 

Las pocas parcelas de cultivo se encuentran en los suelos 

arenosos a lo largo de la faja costera. 

El coco es un elemento gue esta presente en todas las 

parcelas, en solaras de las viviendas, a orilla de la playa, 

en asocio con banano, como cerca viva y en potreros, 

principalmente si el sitio se desea conservar como propiedad 

particular. 

Las labores de cultivo col!lo sie:mbra y limpia se realizan 

durante los meses lluviosos, 

distribuye a lo largo del afto. 

en cambia la cosecha se 

El mE, to do de siernbra acostumbrado par los agricul tares es 



poner en el fonda del agujero una a dos libras de sal comUn, 

la sal se cubre con una ligera capa de suelo antes de poner la 

planta de coco. La pl<intula, previa a ser depositada en el 

agujero, recibe una poda ligera de raices y es cubierta hasta 

la base del talla. 

no se conoce reallnente el efecto de la practica de 

agregar sal a la siembra, pero se cree que protege la planta 

contra el ataque de plagas como la gallina ciega y el picudo. 

Durante la epoca de eatablecimiento, el picudo del 

cocotero Ri.ncbopborus palmarun Y el ganado, son las plagas m.is 

importantes; y en produoci6n es la ardilla. El control del 

picudo se basa en la integraci6n de pr<icticas culturaleso 

Limpi? al contorno de la planta (comaleo), inspecci6n 

permanente en la base de los tallos, extracci6n de larvas en 

plantas muertas y aplicaci6n de ceniza al contorno de la mata. 

Tambien se ha notado que las variedades filipinas tienden a 

ser menos atacadas par el picudo que las variedades comunes. 

Par ser un cultivo disgregado no fue posible estimar el 

tamallo de parcela sembrada. 

n "' 39 

x "' 20 plantas 

c.v. - 158 't 

Maximo valor '"' 174 plantas 

Figura 7. P1antas 
fam.ili&. 

coco por 
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La cantidad de plantas que pcsee cada familia se puede 

apr,ciar en la figura S donde se pUede observar que un 40't 

posee entre 1 a 10 plantas de coco. 

En promedio, las familias tienen 22 plantas de coco, 

ubicadas en variados sitios. Las variedades encontradas en la 

zona se agrupan en dos grupos: Comunes y filipinas. Las 

corrrunes engloban una garna de cultivares con frutos de 

diferentes tamafios y tonalidades de color verde. 

Las filipinas son dos variedades, una de color amarillo 

y otra verde (mala yo enano). Las des =r<~.cteristicas que 

distingue el grupo de comunes de las filipinas es el espesor 

del endospermo y la resistencia al rallado. Las comunes tienen 

un espesor de endospermo mayor y ofrecen menor resistencia al 

rallado que las filipinas, trunbHin se ha observado que las 

filipinas son menos atacadas por cl picudo. 

SegGn los encuestados, las mayorcs limitantes en el 

cultivo de coco en la zona son la falta de semilla, asi mismo 

que todos los terrenos apropiados ya estan cultivados. 

C. ~ Nivel De La Familia. 

~. Estructura familiar. 

Esta familia tiene 34 afios de formaciOn. La conforman 10 

miembros' los padres y 8 hijos de los cuales los tres mayores 

han formado una nueva familia. 



Para fines de la investigaci6n, solamente se consider6 el 

nfuaero de mieT.lbros que depende, en la actualidad, en forma 

directa de la unidad familiar. El cuadro destaca el nivel de 

escolaridad y actividad principal de los miembros. 

cuadro 9. Composioi6n :familiar, 
aotiviO.ad prinoipal do 
pro d t' ue 1VI'I. 

PaiiUl"te.sco Sexo Edad 

Padre M " Madre F " Eija F " Hijo M " Hijo M n 
Eija F D 
Hija F D 
Hijo M • Nieto M ' 

grade de 
los miwnbros 

Escolaridad 

Segundo 
Cuarto 
Primaria 
Peri to 
Bachiller 
Plan b.isico 
primu.ria 
Tercero 
Primero 

educaoi6n y 
de la unidad 

Actividad 
principal 

Agricultura 
Agricultura 
Agriculture 
Ebanisteria 
Zapateria 
Estudiante 
Estudiante 
Estudiante 
Estudiunte 

La familia es de caracteristica extendida, aunque la hij a 

mayor, que esta casada Y vive en una casa contigua, recibe 

beneficios a diario de la familia. Cementa la madre que ella 

depende totalmente de la familia para abastecerse de cocos. 

Esta familia tiene 7 personas en edad productiva. Las 

nifias de l3 D.l'l.os, una vez terminada la educaci6n pri.maria, 

ingresan a la vida productiva de la familia, participando en 

varias actividades que se muestran en el anexo 4. 

En cuanto a la escolaridad, todos los miembros saben leer 

y escribir, el padre tiene el nivel de educaci6n mas bajo y el 

nivel mds alto cursado, ll y l2 ai'ios respectiva:me.nte, lo 



poseen dos hijos varones. 

Las actividades principales que realizan los miernhros de 

la falllilia son variadas, aunque en su mayoria son agricultores 

y estudiantes, se nata una arientaci6n hacia 

especializaci6n del trabajo. Ademlis de la actividad principal, 

todos los miembros presentes en la comunidad, realizan laborcs 

agricolas. 

2. Balu"-. 

Todos presentan un estado de salud aceptable, s6lo el 

padre ha salida en los Ultirn.os 2 aii.os per problemas de salud. 

El padre, en 1993, sali6 2 veces en busca de medicina a la 

ciudad; la prirn.era cansisti6 en exiilnenes rutinarios, y la 

segunda fue motivado par el ataque de ruertes dolores. Los 

exfunenes indicaron presencia de un calculo renal que obstru1a 

las vias urinarias. Recibi6 un t:r:atamienta par 2 semanas hasta 

lograr expulsarlo. 

Para el tratamiento de enferrnedades primeramente se acude 

a la medicina natural, si no hay mejora acuden al centro de 

salud de CUsuna o Sangralaya20 • Po seen un j ard1n que incluye 

algunas especies medicinales como zingiber officina~ a 

(Jengibre, Chichanbara) 1 Pe-tiveria a~~iecea (Epasina, Lemw:u), 

Citrus aurantifo~ia (LimOn, Sinduru) y cocos nucifera {Coco, 

Cusuna esta a 45 minutos de camino y Sangre~aya se 
encuentra a 3 horas caminando par la playa. 



Faluma) . 

Se acostumbra purgar los nifios 2 6 3 veces por ana, el 

purgante natural favorite es la leche de coco. Ocurren ataques 

de gripe espor;idicos, calentura y fo=aci6n de granos en los 

nifios por picaduras de insectos. 

3. Migraci6n. 

En los Ultirnos 5 afics salieron de la casa bacia 

diferentes lugares 4 miembros, 3 con el objetivo de continuar 

estudios secundarios y la restante sali6 para apoyar a una 

hermana que vivla en la ciudad. 

De los 3 estudiantes, 2 optaron por trabajar para 

autofinanciar sus estudios, y asi fue como 

ebanisteria y zapateria. Una vez concluida su 

aprendieron 

preparaci6n 

secundaria, el ebanista regres6 a casa con el objetivo de 

iniciar un taller de carpinteria y construoci6n, el otro 

continUa en la ciudad con la expectativa de continuar estudios 

en la universidad. 

Las otras dos personas migrantes son t:mjeres, una se 

encuentra cursando el primer afio de ciclo comUn de cultura 

general en el colegio mas cercano, ubicado en la comunidad de 

Sangrelaya, vive en casa de su abuela y viaja a su casa 

semanalmente para aprovisionarse principalmente de alimentos. 

La Ultima de las migrantes continUa apoyando a su hermana 

con el cuidado de los nii"ios, no recibe un page en efectivo 
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pero espera poder asistir al colegio el prOximo ana. 

En esta familia, el motive primordial de la rnigraci6n es 

estudiar. La filosofia del padre es que todos sus hijos tengan 

una forrnaci6n a nivel secundaria, perc se contradice cuando se 

queja de que ningUn hijo quiere ser agricultor. 

4. Alimentaoi6n. 

La dieta alimenticia de esta familia es variada, perc 

similar al resto de la comunidad. La fuente principal de 

proteina es el pescado; la fuente de carbohidratos son las 

raices y tubf!rculos, a=oz, banana, harina de trigo y pastas. 

Finalmente, las grasas se suplen con el coco y manteca vegetal 

obtenida en pulperias locales. 

La alimentaci6n se carnplementa con el consume de frutas 

de la estaci6n, la madre ofrece frutas ~ntr~ comidas y esto 

o=re una vez por semana, adem~s los nii'ios se afanan por 

colectar las frutas que encuentran a su paso. Las frutas de 

consumo frecuente son: Cana, icaco, sapote, naranja, nance, 

sapote, mango y coco. 

La caza y la pesca son las actividades principales para 

~1 abastecimiento de protelna. Un miembro var6n de la familia 

debe asignar 1 6 2 dias por semana para conseguir la cantidad 

de proteina necesaria para la subsistencia familiar. 

El pescado prefiere conswnir fresco (llamado 
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frescano21 ) , cuando la cantidad de pescado obtenida es poe a, 

~sta se consume en forma frita, asada o cocida en~ 6 7. dias. 

Pero cu11.ndo la cantidad es mayor, una parte se distribuye 

entre parientes y a:migos y la otra se conserva ahumado o 

salado seco. 

El consume de otra fuente de proteina como el pella es 

esporadico y ocasional. un registro sabre el tipo de alimento 

consumido durante 45 dias, reflej6 la deficiencia en el 

consume de proteina en ausencia del pescado, en cambia el 

consume de carbohidrato no vari6 en forma significative. 

5. Organizaci6n. 

La participaci6n de la familia en grupos formales de la 

comunidad se observa a todo nivel desde cl mas viejo hasta el 

mas joven. 

El padre es delegado de la Palabra de Dies en la Iglesia 

cat6lica y miembro de la asociaci6n de padres de familia, la 

madre p~rticipa en el mantenimiento de la Iglesia, le brinda 

la doctrina a los niTias, club de danza, ralladoras de yuca, 

soc;ios, y OFRANEH; las j6venes, par au parte, estan en el 

grupo juvenil, equipos deportivos, rallado de yuca, siembra de 

arroz y grupo de pesca. 

" El pescado frescana es aquel que se consume el mismo d1a 
de la pesca, es decir 1 que no ha pasado par ningiln 
proceso de conservaci6n. 



6. Propiedades. 

El inventario para las propiedades de la familia se 

describe en la tabla siguiente: 

cua~o ~o Actives de la familia hasta junic 1994 . 
Activo Cantidad Valor total 

Tie=a ' m' 45,500.00 
Cas a ' cfu :t6,000.00 
Gallinero 1 cju 1_000.00 
Herra.mientas " c/u 670.00 
cayucos ' cfu 4,600.00 
Motor marino 1 c;u 9,000.00 
caballo 1 c;u 700.00 
Cerdo 1 cfu 850.00 
Aves (gallinas) " cfu :240.00 
Mat. bodega " qq de arroz 3,600.00 , CUltivos on 
proceso 2,118 kg 2,590.00 
corral cerdos l c;u 300.00 
canaletes ' cfu 285.00 
{relllos) 

Total 85,338.00 

Los 3 cayucos estin construidos de una sola pieza de 

caoba, el pequeno tiene capacidad para una persona, es el m~s 

utilizado para la pesca con cordel, el mediano puede 

transportar 4 pcrsonao: y es movido por reJllo, y el grande tiene 

capacidad para 10 personas, es movido por un motor marino 

fuera de borda. 



7. vivienda. 

Esta familia posee 2 casas, ambas tienen pisos de tierra, 

una esta asignada como cocina y otra como sala-do~itorio. 

La cocina esta const:r.-uida de paredes de bahareque y 6 

horcones, el techo tiene una estructura de madera rolli,;a 

unido por enrollamiento de bejuco22 y cubierto de manaca. 

La otra casa se construy6 con paredes de yagua y soportes 

de madera aserrada, el techo estd cubierto de suita~ y tres 

divisiones internas. Formando parte de la casa se tienen 2 

letrinas, una hidrdulica y otra de fosa simple. 

La familia realiza mUltiples actividades productivas que 

se pueden clasificar en agricolas y no agricolas. 

En materia agricola cultivan raices y tuberculos (yuca, 

i'iame, malanga, i'lampa), arroz, banana, coco, cacao, pii'ia, 

citricos, ma1z y otros productos, perc en menor escala. 

En el cuadro ll se detallan las actividades agricolas por 

cultivo durante el ai'io de 1993. 

" El OOjuco o mibi es la planta que se usa como cuerda 
natural para el amarre de las estructuras del techo de 
las casas. 

La suita es una palmera del genera Geonoma, se encuentra 
en la montai'ia formando parte del soto-bosque. Puesta en 
el techo de las casas tiene una protecci6n de 12 ai'tos 
aproximadamente. 
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Adicional a las actividades agricolas se tiene una cria 

de 12 aves de corral y un cerdo en engorde. 

De los cultivos manejados par la familia, el cacao y la 

pii'ia se orientan principalmente a la venta; en carobio, el 

banana, yuca y a=oz se producen con la idea de suplir los 

requerimientos familiares. 

La zona donde se cul ti va arroz se llama "El Guay", se 

encuentra a una hera de viaje de Sangrelaya (comunidad mas 

sercana) via mavegaci6n par rio. Par la dificultad que 

representa el traslado a esta parcela, la familia se queda par 

2 dias o una semana en el lugar, y regresa a su casa despues 

de finalizada la labor de cultivo. 

Esta forma de trabajar es conocida entre los garifunas 

como nxianpotu'', esto ocurre en tiempos de siembra, li:mpia y 

cosecha del arroz. Este sistema de trabajo requiere de la 

construcci6n de una casa que proporcione protecci6n a las 

personas como a los productos cosecbados. 

Para la siembra de arroz, la familia recibe apoyo de un 

grupo de ~socios" formado por hijos que no pertenccen 

directamenta a la unidad productiva, parientes afines y otras 

personas que genera1mente manejan el mismo cultivo. La cosecha 

de arro:z fue de 26 guintales en casulla, se mandaron a 

despulpar 4 quintales y el resto se almacenO en costales de 

polietileno. 

El padre es el encargado de vigilar el aprovecha:miento y 

manejo del bosque, tomando decisiones sobre los espacios a 



explotar y las areas de reserva. 

El bosque provee madera, lelia y carne a traves de la caza 

y pesca, hojas de palmeras, bejuco y balaire, estes elementos 

son indispensables para el diario vivir de la familia. 

A continuaci6n se puede observar en el cuadro 12 la 

divisiOn social del trabajo, area manejada por cultivo y su 

rendimiento por afio. 

CUadro 1.:2. Kan~jo y rendimiento de los principales 
cult"vos , 

cul t!vo oulCn Moo o ~er<H·mlon<o p~io.,.. 

""'~•J• """''o plo. '~ 

TubOreu\re y Jrujor 1,12ha z.s9o, 1 Ko 1.139,60 
rofeeo 1.6 Kz 

~rroz ~"""""'· 1.4 ho 1,111:2<; 5,200,00 
..,jer Y '" u~ ,_ 

cftdcos H""""e y 100 pt• "" prO<Iooo 
nfi\os 

Pifio HO<!bre o.1a "' aoo pfi\o• 1.120,00 
0,2'> ~· 

,,. "-" 0,15 "• 9.1 •• 500,00 
0,5 Mz '~ 

"o• K<>id>ro 174 plo. 1.6<5 912,00 

·-- "-· 0.49 "' 1:,0 rod..,. 79'5,00 
0. 7 Mz 

r~ul 9.666,66 
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Los cultivos que se presentan en el cuadro Ll, la pi.ila y 

el cacao, est~n orientados a la venta en un 90 % y el resto se 

utiliza para suplir las neccsidades del hagar principalmente, 

los excedentes se venden. 

9. I.ngresos y eg:re,.os fa.miliaras. 

Los ingresos de la familia de actividades agricolas y no 

agricolas. Las agricolas son las producciones que se obtienen 

en los diferentes cultivos y madera. 

Las fuentes de ingresos fuera de las aotividades 

agricolas son adquiridos via envies de dinero en efectivo par 

parte de tamiliares en el exterior, confecci6n de artesanias, 

servicios de transporte en lancha, panader.ia, pesca, venta dec 

cerdos, carpinteria y viajes expresos en lancha. 

Los egresos estan comprendidos por lc~a utilizada, 

reparaciones del motor, compra de cerdos para pie de =ia, 

ali.J:nentos producidos y consu:midos en la unidad familiar, tres 

quintales de harina procesados como pan, 3 quintales de 

concentrado para cerdos y los costas familiares (educaci6n, 

ropa y medicines) El cuadro ~3 indica los valores calculados 

para los ingresos y egresos, efectivos y no efectivos de la 

familia durante el a~o 1994. 



Cuadro 13 Entradas y salidas, efectivas y no efeetivas de la 
familia poua el ailo 199<1. {Lps) 

Actividad No ' Efectivas ' cfectivos 

Entradas totales 8.36~,00 " 11.282,00 " 
Agricalas 

Yuca 1.139,00 5,80 
Arro' 4.160,00 21,40 
Pifia 1.120,00 5,66 
cacao 500,00 ,,, 
Banana 795,00 4,10 
ce.rdos 1.250,00 ,,, 
Madera L ~00 100 7,20 

No agricola!! 
Panaderia 90,00* 0,50 160,00 0,0 
Artesania 550,00 2,7S 
Carpinteria 2.072,00 10,5 
Transporte 830' 00 ' '' Pesca 780.00* 4,00 
En via Parientes 4.800,00 24,2 

Total 19.6.(6,00 '"' 
Sa.lidas .(.087,00 " -t.-t10,00 " 
Alimcmtaci6n 1.220,00 14,3 
Costas familiares 1.460,00 l-7.2 
Mana de abra 1.581, 00 1.100,00 12,9 
Leila 1.286, 00 18,6 
Concentrado 15,1 460,00 5'' 
Reparaci6n motor 940' 00 11,2 
Co.mpra de harina 450,00 s,o 

Total 6.<1.97,00 '"' 
Flujos netos 
parciale$ 4.277,00 6.872,00 

Flujo Ueto total 11,149.00 

* Costas estimados con valores promedios locales, basados 
en la e>:pe.riencia de tres mujeres garifunas. 

Tanto el flujo neto efectivo como el flujo neto no 

efectivo son cifras positivas lo que indicaria una buena 
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capacidad de ahorro. El flujo neto no efectiva es mas bajo que 

el flujo efectivo porque la familia recibe aportes de trabajo 

en forma grupal ademas se realizan trabajos fuera de las horas 

normales de trabajo. 

Un ingreso efectivo importante es el envio de dinero par 

parte de familiares en el extranjero; el manto recibido 

durante aiio fue mayor que lo acostumbrado y fue utilizado para 

la construcci6n de latrinas y reparaci6n del techo de la casa. 

Los costas de mana de obra, en realizaci6n de actividades 

comunales de producci6n, no tue incorporado en el aniilisis par 

no contar con un registo del mismo. 

En el dic.grama de flujo en el sistema agricola de la 

familia, se puede observar la cantidad de cultivos que manejan 

y que principalmente se orientan para consume. La pina y el 

cacao y los cftricos son los cultivos que se eXplotan con un 

objetivo comercial. 

El principal producto de procesamiento es el casabe, y no 

genera ningun egreso efectivo. 

El maiz que se compra es empleado ~ la alimentaci6n de 

animales domesticos (aves y cerdos) y los insumos productivos 

comprados fueron los injertos de naranjo y el fertilizante. 

En la siguiente figura se esquematizan los flujos de 

entradas y salidas que interactuan en el agroecosistema de la 

familia del estudio de case. 
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D. Analisis ~e Asociaci6n entre Variables. 

El analisis de relaci6n entre las variables se realiz6 

rn.adiante el coeficiente de correlaci6n de cramer (CC) y la 

prueba chi~. 

Las variables tomadas en cuenta para ser analizadas 

fueron: Sexo, edad, nivcl de educaci6n, actividad principal 

del jefe de familia, nfrmero de parcelas de yuca, nUmero de 

parcelas de banana, nUmero de plantas de coco, tamaiios de 

parcelas de arroz y nlimero de aves par familia. Las variables 

medidas en terminos reales tueron transformadas a clases de 

intervalos 

Como resultados del analisis se generaron 45 relaciones. 

La relaci6n entre las variables edad con nivel de educaci6n 

del jete de familia y nfunero de plantas de coco con el nfuoero 

de aves, presentaron las asociaciones m&s fuertes (cc >0.5), 

y m&s significativas (p <0.005). 

Esta asociaci6n fuerte indica que a mayor edad del jefe 

de familia :menor es su nivel educative, debido a que 

anteriormente sOlo habia una escuela en el municipio, en 

cambia los j6venes tienen mayores posibilidades de educaci6n, 

por lo que est&n completando su educaci6n primaria e incluso 

plan b&sico de cultura general. 

El coco es el principal alimento para las gallinas, la 

alta relaci6n entre la cantidad de plantas de coco y el nfunero 

de aves, indica que las familias que poseen mayor cantidad de 



plant:as de coco, tienen rnayores posibilidades de tener una 

mejor cria de gallinas. 

Las variables que presentaron una relaci6n media 

(0.5< cc >0.4) todavia con niveles altos de significaci6n 

{0.005> p < 0.099) son: Edad del jefe con nfrmero de parcelas 

de arroz; sexo con actividad, sexo con nUmero de parcelas de 

arroz, sexo con nUmero de cocos, nivel de educaci6n con nfrmero 

de miembros, tamafio de parcelas de banana con nfrmcro de 

plantas de coco, nUmero de parcelas de yuca con nilnlero de 

cocos, nilnle.ro de parcelas de yuca con tamai'io de parcelas de 

arroz, nUmero de plantas de coco con tamai'io de parcelas de 

arroz y nlimero de aves con nUmero de parcelas de banana. 

La asosiaci6IJ. <;>ntre las variable:;; sexo y actividad, 

indican que existe una marcada divisiOn social del trabajo por 

sexo. CUando la mujer es jefe de hagar, la principal actividad 

productiva de la unidad es el cultivo de yuca, en cambia 

cuando el hagar es dirigido par una pareja se realiza una 

mayor gama de actividades productivas. 

Los relaciones restantes tienen un grado de asociaci6n 

debil (cc < 0.39) con poca o ninguna significaci6n {p > 0.1) 

En los cuadros 14 y 15 se presentan los valores del 

coeficiente de correlaci6n de cramer y la significaci On de las 

relaciones entre los pares de variables medidos con la prueba 

chi'". 

Dentro de los cuudros, las relaciones entre variables 

estan ordenadas en dos grupos: En el cuadro 14 se relacionan 
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las variables sociales entre si y con las 

cuadro 14 se presentan las relaciones 

productivas entre si y con las sociales. 

productivas; en el 

de las variables 



cuadro 14. Asooiac~on entre variables. 

Variables relacionadas 

l. Edad 
Edad 
Edad 
Edad 
Edad 
Edad 
Ed ad 
Edad 
Edad 

2. Sexo 
Sexo 
Sexo 
s=n 
Sexo 
Sexo 
Sexo 
Sexo 
Sexo 

jefe fam.J# de miembros 
Jefejsexo 
Jetejnivel educaci6n 
Jefefactividad 
Jefejparcelas banana 
)efejparcela vuca 
Jefejplantas ae coco 
Jefejarea de arroz 
Jefejnti:mero aves 

jefe familiajedad 
Jete/# de miembros 
Jefejnivel educaci6n 
Jefejactividad principal 
J etefparcelas banana 
Jetejparcela yuca 
Jefefplantas ae coco 
Jefejarea de arroz 
Jefe/ nfrmero de aves 

3. EducaciOn jefejedad 
Educacj6n Jefej# de miembros 
Educac 6n efe(s€xo 
Educaci6njactividad principal 
Educaci6njparcelas banana 
Educaci6njparcela yuca 
Educaci6nj~lantas ae coco 
Educaci6njarea de arroz 
Educaci6nfaves 

4. Actividad del jefe/Edad jete 
Actividadjsexo 
Actividadj# miembros 
ActividadfEducaci6n 
Actividadjbanano 
Acti vidadjyuca 
Actividadjcoco 
Actividadjarroz 
Actividadfaves 

5. ## miembros familia/Edad jete 
miembrosjse>:o 

# miembros/Educaci6n 
# miembrosfactividad 
~ miembrosjbannno 
I rniembros(yuca 

#

## rniembrosjcoco 
miembrosjarroz 
miembrosjaves 

Coeficien 
te de 
cramer 

.4007 

.3722 

.5D4 

.33l0 

.3346 
. 2945 
.2629 
• 3982 
. 3297 

.3722 

.3915 

.2854 

.4671 

.4793 
• 2291 
.4612 
• 3070 
.2464 

.5137 

.4526 

.2849 

.382l 

.3339 

.4210 

.3333 

.2659 

.2456 

.33ll 

.467l 

.3597 

. 3821 

.2940 

.3771 
. 3130 
.2583 
.2770 

. 4075 

. 3915 

.4526 
• 3597 
.3678 
.3893 
.3450 
.3095 
.2774 

p (X) 2 

.1994 

.2485 

.002l 

.3795 

.3558 

.8535 

.8227 
• 0999 
.3900 

.2485 

.3083 
• 3651 
. 0746 
.062l 
. 8494 
.08l3 
. 2985 
.4996 

.002l 

.0656 

.3666 

.l465 

.3656 

.l454 

. 3691 
• 5069 
. 6307 

. 3790 

.0746 

.4463 

.1465 

. 6369 

.3305 
.5038 
. 8002 
.7047 

.H93 

.3083 

.0656 
. 4463 
• 3911 
.24l5 
.5499 
. 7376 
.8773 



Cont.jCuadro 1.(. Asociaoi6n entre variables. 

Variables relacionadas 

a. #~ parcelas bananojedad 
bananojsexo 

# bananoj# de miembros 
# bananojnivel educaci6n 
•,: bananofactividad 

bananofyuca 

#
# bananofcocc 

bananojarroz 
# banancjnlllllero aves 

7. # parcelas yucajedad 
# yucajsexo 
# yucaf# de miembros 
# yucafnivel educaci6n 
# yuca/actividad 

#
.#. yuca/banano 

yucajcoco 
# yuca/ a;roz 
3 yucajnumero aves 

a. ## plantas cocojedad 
plantas cocojsexo 

# plantas coco;# de miembros 

#
f plantas cocofeducaci6n 

plantas cocojactividad 
# plantas cocojbanano ! plantas cocojyuca 
T plantas cocojarroz 
# plantas cocojnUmero aves 

9. Area arroz/edad 
Area arrozjsexo 
Area arroz/# de miembros 
Area arrozjnivel cducaci6n 
P~ea arrozfactividad 
Area arrozfbanano 
Area arrozjyuca 
Area arrozjcoco 
Area arrozjnU:mero aves 

10. # gallinasjedad 
# gallinasjsexo 
# gallinasj~ de miembros 

#~ gallinas/nivel educaci6n 
gallinasf.aotividad 

# gallinas/.banano 

#
I gallinasjyuca 

gallinasjcoco 
# gallinasjarroz 

coeficient 
e de 
cramer 

.33D 

.4793 

.3778 

.3306 

.2937 

. 3918 

.4148 

.2683 

.4519 

.2945 

.2286 

.3893 

.4210 

.3768 

.3918 

.4708 

.4669 

.3888 

.2629 

.4612 

.3450 
• 3301 
.3130 
.4148 
.4708 
.4281 
• 7364 

.3982 

.3070 

.3095 

.2659 

.2583 

.2683 

.4670 

.4281 

.3924 

.3297 

.2461 

.2774 

.2470 

.2779 

.6164 

.3888 
• 7364 
.39:<4 

p (X) 2 

. 3777 

.0621 

.3911 

.3848 

.6393 

. 2446 

.0432 

.7515 

.0209 

.8535 

.8438 

. 241.5 

.1454 

.3326 

.2440 

. 0224 

.0435 

.2795 

.8227 

.0813 
• 5499 
.3876 
.5038 
. 0432 
. 0224 
.0442 
.0001 

.0999 

.2985 

. 7376 
• 5070 
.8002 
. 8515 
.0435 
.0442 
.0349 

. 3900 

.4996 

.8773 
• 6226 
. 6995 
. 0209 
.2795 
. 0001 
.0349 



V. CONCLUSIONES 

A. Aspectos AqronOmioos. 

~. El sistema agricola Garifuna se caracteriza por tener 

como cultivos principales la yuca, el banana, el arroz y 

el coco. 

2. La tecnologia utilizada es tradicional con un sistema de 

tala y que:ma con barbecho largo, control natural de 

plagas, alta densidad de siam.bra, amplia diversidad 

genetica de cultivos en pequefta escala. 

3. Las labcres agricolas se caracteri<:;an por una marcada 

divisiOn sexual del trabajo, sincronizaci6n del mismo y 

la realizaci6n de actividades grupales. 

4. Los pobladores de ciriboya, comunidad bajo estudio, 

cultivan arroz bajo inundaci6n nntural en comunidades 

aledafias, aprovechando de esa manera 1a disponibilidad de 

las parcelas mds adecuadas. 

B. Aspectos Socioculturales. 

1. La composici6n de la poblaci6n per edades, indica que c.l 

56t de los individuos se encuentra comprendidos entre 1 

y 19 aftos, lo que muestra que es una poblaci6n joven en 



creci:miento. 

2. La agricultura es la principal actividad econ6mica para 

el 61% de los jefes de familia, de estes el 81% son 

muj<:>res. 

3. La mujer es la base de sustentaci6n en la agricultura 

Garifuna, que con el apoyo del hombre y de una s6lida 

organizaci6n social para el trabajo, esta logrando una 

suficiencia productiva en el cultivo de la yuca 

bdsicamente. 

4- La pesca e.s una actividad bdsicrunente reali:zada por 

hombres y nifios, es indispensable para la reproducci6n de 

la vida, actualm.ente requiere de mucho tiempo. 

5. Las comunidades de Ciriboya y cusuna comparten 574 

hectdreas de tierra en dominic plena comunal, que bajo el 

-manejo actual de los cultivos, es insuficiente para 

producir los ali:mentos de consume basico local. 

6. El grupo respeta las normas de distribuci6n tradicional 

de tierras comunales, en cambia las normas municipales 

Unicamente son consideradas como complementarias. 

7. La mayor parte de la tierra nacional que se utiliza para 

agricultura es ladera. 

s. Los agricultures ti=en una racionalidad econ6mica de 

subsistencia, que paulatinamente tiende a cambiar hacia 

una econ6mia comercial. 
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9. Dentrn de la comunidad existen grupos tradicionales y no 

tradicionales. Los tradicionales tienen una organizaci6n 

s6lida y una definiciOn clara de sus objetivos. 

~0. El grupo de ralladoras de yuca es indispensable para la 

producci6n del casabe, bajo el metoda de la cooperaci6n 

reciproca conocida como manovuelta. 

11. La fuerte asociaci6n entre la edad del jefe de familia y 

el nivel educative, indican seg11n el estadigrafo de 

Cramer, que los padres mas j6venes tienen un nivel 

educative mas alto, con una probabilidad de o,oos. 

:12. Los principal as alimentos que se consurnen en la comunidad 

se producen localmente, la fuente de carbohidratos son: 

Ra~ce~ y tuberculos (yuca, fiame, ftampa, camote y 

malanga), banana y arroz; mientras que la principal 

fuente de proteina es el pescado. 

c. Aspectos Econbmicos, 

~- Las principales fuentes de ingresos monetarios son: La 

venta de casabe, excedentes agricolas y la venta de 

pescado. 

2. El costa de produoci6n del casabe es mayor que el precio 

de venta local, sin embargo cuando se vende fuera de la 

comunidad se obtienen mejores precios. 

3. El aislamiento geogrlifico y ln inexistencia de un rnercado 

local de productos y de trabajo, condicionan a mantener 
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la produc:ci6n agr:I.colc. al nivel da autoconsumo. Los 

patrones culturales y alimenticios diferentes en relaci6n 

al res to del pais, conservan la producci6n en esta 

condici6n. 

4. Estadisticamente estii demostrado que las familias que 

poseen mas cantidad de cocos, tienen may ores 

posibilidades de mantener aves domesticas esencialmente 

gallinas ponedoras. 

5. La mayar1a de viviendas en la comuniMd se construyen con 

materiales locales: Paredes de yagua, techo de manaca y 

piso de tierra. 



VI. RECOMEND.li.CIONES 

.ll.. Racia OPDS y Gobierng. 

L Efectuar un estudio para determinar la sostenibilidad del 

sistema, considerando la posibilidad de reducir el 

barbecho, utilizando tecnologia apropiada. 

2. Realizar una evaluaci6n del impactc ecol6gico de las 

compafiias pesqueras sabre los recursos marines de la 

zona. 

3- Considerar el papel fundamental de la mujer en la 

agricultura y la organizaci6n de los grupos existentes en 

la zona, como base para la generaci6n de proyectos de 

desarrollo. 

4. EValuar los rendimientos de los diferentes sistemas de 

cultives. 

5. Promever el consume de fuentes de preteina alternatives 

al pescado. 

6. Proteger las ~reas de crecimiente de materiales para la 

construcci6n de viviendas y utensilios dom§sticos, con el 

fin de lograr un equilibria entre prcducci6n y consume. 

B. Racia la Comunidad. 

l. Delimitar y reglamentar el uso de la tierra bajo dominic 

plene apoyado en las normas de distribuci6n comunal-
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2. Realizar los trfunites de legalh:aci6n de las tierras 

ocupadas en fo=a de dominic Util, para obtener el 

dominic plena comunal sabre las mismas. 

3. Programar un mejor aprovechamiento de los recursos 

tierra, bosque y agua. 

4- Evaluar el potencial genetico de las variedades de yuca 

presentes en la zona. 

C. Eacia Futures Investiqadores. 

1- Evaluar los niveles de rendimiento de la yuca segUn la 

edad de explotaci6n de la parcela. 

2. Hacer comparaciones entre el amargor de las varieO.ades de 

yuca dependiendo de las condiciones de cultiYo 

(localidades, caracteristicas del suelo y manejo). 

3. Estudiar desde di:ferentes dimensiones los actualecs y 

nuevas sistemas de asocios orientados a obtener una mayor 

producci6n. 

4. Se recomienda, hacer un estudio comparative entre el 

sistema agrario Garifuna con el sisteca de los grupos de 

descendencia Caribe y Arawacos, en las zona del trOpico 

hllmedo de Latinoam€rica. 



VIL RESUMEN 

El grupo etnico Garifuna se encuentra distribuldo a lo 
largo de la costa AtHintica de Centro Am.:irica. Para .:istas 
comunidades la agricultura y pesca constituyen las principales 
actividades productivas. 

El objetivo de la investigaci6n tue estudiar agron6mica, 
econ6mica y socialmente el sistema agricola de la comunidad de 
Ciriboya. La metodoloqia se plante6 para ser aplicada en tres 
niveles: Comunidad, cultivo y familia; la recolecci6n de 
informaciOn se llev6 a cabo durante 4 meses, en los cuales se 
realizaron entrevistas, encuestas, un taller con j6venes, un 
estudio de caso y observaci6n participante. Se realiz6 un 
analisis estadistico de las principales variables en la 
encuesta. 

Existen en la comunidad dos tipos de grupos organizados, 
tradicionales y no tradicionales. Los tradicionales mantienen 
una organizaci6n s6lida y con objetivos definidos. -

La agricultura, se fundamenta en el trabajo de la mujer 
con el apoyo del hombre y una s6lida org<mizaci6n para el 
trabajo. En esta actividad los cultivos mas importantes son: 
yuca, banana, coco y arroz. La yuca cubre la mayor area 
sembrada, cada familia maneja de 2 a 5 parcelas de yuca de 
diterentes anos de edad, se identificaron 16 cultivares entre 
dulces y a:margas, Poseen dominic plena comunal de la tierra, 
utili zan tecnologia tradicional con un sistema de tala-guema, 
barbecho largo y control natural de plagas. 

Estadisticamcnte se demostr6 que existe una alta 
asociaci6n entre las variables edad del jefe de familia con 
nivel de educaci6n, nUmero de plantas de coco con nUmero de 
aves por familia, Y nUmero de parcelas de arroz, con una 
probabilidad menor que 0.09. 

En base a los resultados obtenidos las recomendaoiones se 
hicieron a tres niveles: OPDS, realizar un estudio para 
determinar la sostenibilidad del sistema; considerar el papel 
de la :rnujer en la agricultura y la organizaci6n de grupos 
existentes como base para la generaci6n de proyectos de 
desarrollo, proteger las areas de producci6n de materiales 
para la construcci6n de viviendas y tabricaci6n de utensilios 
domesticos. 

Para los miembros de la comunidad, evaluar el potencial 
genetico de las diferentes variedades de yuca, delimitar y 
reglamentar el usa de la tierra baj o dominic pleno apoyado en 
las normas de distribuci6n comunal; a los investigadores 
estudiar desde diferentes dimensiones los actuales y nuevas 
sistemas de asocio orientados a obtener una mayor producci6n, 
realizar comparacioncs entre el sabor de las variedades de 
yuca dependiendo de las condiciones de cultivo. 



VIII. REFLEXION 

El problema de tierras se agudiza en las comunidades 

garifunas de Honduras, cada dia llegan cdlllpesinos desplazados, 

comerciantes de tierra y otros a ocupar estas tierras avalados 

por el poder econ6mico yjo politico, con el vista buena de las 

autoridades. 

Esta si tuaci6n incide en la disminuci6n del techo 

forestal y aumenta fronteras agricolas en forma 

desproporcionada, creando conflictos entre la poblaci6n local 

y los desplazados econ6micos y ecol6gicos prevenientes de 

otras regiones del pais. 

Por el tipo de ten en cia y manej o de tierra que se 

practica en estas comunidades es necesario mantener areas de 

uso comUn para la extracci6n de materiales de construcci6n, 

mantenimiento de viviendas y otros. 

Con el sistema de explotaci6n actual estas t:ierras 

reguier"-n de un barb"-cho largo que da la sensaci6n de t:ierras 

ociosas frente a personas ajenas al sistema de vida de la 

comunidad, esto es utilizado como argumento para apropiarsa de 

dichos terrenos. 

Tomando en cuenta todos estos elementos se recomienda a 

la comunidad y a las autor:idades locales, departamentales y 

centrales un sistema de tenencia de tierra en dominic plena 

con administraci6n comunal, esto seria una garantia para 



"' 
conservar las caracteristicas de su forma de vida. 

La reglamentaci6n de usa ancestral, que :maneja la 

comunidad, debe ser valorada y concertada con las autoridades 

para que sirva de guia en la legalizaci6n del manejo y uso de 

la tierra. 

Con base en los datos recogidos en este estudio se estima 

que en Ciriboya se requiere, bajo las condiciones actuales de 

producci6n, 1.107 ha. para mantener la producci6n de yuca y 

banano que son 1a fuente principal de la alimentaci6n. 

En la actualidad las comunidades de Ciriboya y cusuna 

poseen 574 ha. de terrene en dominic plena comunal; por lo que 

corresponde 287 ha. a cada una. 

La anterior indica que en el case de Ciriboya, falta 

docmnentar en dominic plena comunal 820 ha. considerando 

Unicamente el cultivo de yuca y banana. Adem£s existe la 

nccesidad de crear zonas de amortiguamiento que mantengan el 

equilibria ecol6gico, la biodiversidad y garantizen la 

existencia de material de recolecci6n u~ilizados localmente. 

Finalmente as importante considerar la capacitaci6n y 

formaci6n vocacional de los j6venes que son la mayoria 

poblacional de Ciriboya, para incorporarse organizada y 

adecuadamente en las actividades productivas de la comunidad. 

Consecuentemente habr~ que diseftar un curriculum especifico 

tomando en cuenta sus particularidades etnol6gicas. 
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X. ANEXOS 



J\llEXO 1. 

ENCUESTA 

I. I~entificaoi6n geogcafica 

a. Comunidad----------------------------
b. Barrio, sa·~·al ---- Lauba ---- Ulua Yolavl ----

II. Compoaioi6n <l.9l hagar 

'· Personas que residon habitualmento en la casa 

# Nombre Re1aci6n Sex a Estado Escola- Ed ad Conctj-
jefo de civil rid ad ci6n 
hogar 
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' 
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# . 
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b. L' ... ". ' "' tivictad de las at t ·~- .. ---
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b. l'l'iene ganado? 

vacuno si --- No 
Porcino Sl --- No 
Aves si --- No 
otros si --- No 

c. Tenencia de la tierra 
Documentaci6n en tramite --
Dominic Plena 
Prcst'.ada 
Dominic Util 
No derinido 
Arrendada 
Comunal 
Declarada 
Ocupada 

d. hrea de tierra que pose~ -----HM 

cuanto 
cuanto 
cuanto 
cuanto 

Bosque 
Potreros 
cultivos yuca --- platano --- coco --- otros ---

" " • 



ANEXO 2. 

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RUR:AL 

Esta boleta tiene por objeto ordenar informaciOn 
cuantitativa y cualitativa de los aspectos socioecon6micos de 
la familia del estdio de case. 

I. COMPOSICION FAMILIAR 

1. tCU<intas personas dependen de su actividad? 

2. tQue personas de su familia trabajan en agricultura? 

II. ORGANIZACION 

3. tCUales grupos organizados hay en la comunidad? 

4. Pertenece usted a alguno de estes grupos? 

5. LA cu<il grupo organizado pertenece usted? 

6. <.Desempefia algun cargo en el grupo? 

7. tCU<il cargo desempefia? 

III. SALUD 

s. <.CUltiva usted plantas medicinales? 

9. teuales plantas cultiva? 

10. <.Para que las usa? 

IV. MIGRACION 

si No 
S:t. si --

Si No 
si si-

si No 
Sisi --

11. En los Ultimos cinco afios, <.que miembros de su familia se 
fueron? 

12. tPorque se fUeron? 



V. RECURSOS 

A. TIERRA 

~3 Ten enol . a y distribuc"'n de la tierra w 

Area 

Tl?> de tenenci• Total CUltivo Ganado Bosque otr 
OS 

Pnpia eon tltUl~ 

Propia sin tftuto 

Alquilada 

otros 

Total 

B. Mano de obra 

l4. ~Quienes de su familia le ayudan con el trabajo agricola? 

l5. tContrata personas para que trabajen con usted? 
Si No 

Sl si 
16. si le paga en dinero tcu&nto le paga a un jornal per dia? 

17. Si le paga en especie tc6mo determina la cantidad? 
yu= 

18. 

arroz 
otros 

Ha incrementade la mane de ebra en sus 
en los Ulti.mos des atl.os. 

19 • .;.Porque? 

trabajos de campo 
S.i No - --

20. Ademas de la agricultura, LA que otra actividad se dedica? 

2~. Asalarea usted en labores agricolas. Si No 
Sl si 

22. LCU&nto gana por jornal? 

23. Asalarea usted en labores no agricolas. Si No 
si si 

24. tCudnto gana per jornal? 



c. Ingreso fami~iar 

25. Tabla de ingresos por act:ividades agricolas de la cosecha 
de 1993 . 

cultivo Area Rto. Lpsjq Venta Consunro TOTAL 
q 

TOTAL 

26. Tabla de ingresos por actividades pecuarias de la tinea 

= 1993 . 
Especie # 

Tabla de 
agricolas 

Noml:>re 

Total 

producto cantidad Lpsju Total 

ingresos por jornaleo en 
fuera de la finca en 1993. 

# de dias Lps. jdia 

actividades no 

Tota:t 



VI. COKERCIALIZACION 

28- ~Que productos vende usted? 

29. LEn que lugares comerciali~a sus produces? 

30- En los Ultimos dos aftos zque ha carnbiado en su forma de 
vender? 

31. tPorque ha cambiado? 

VII. .MBJORAMIENTO DEL liOGJIR 

32. zLe ha heche mejoras a su casa en los Ultimos tres anos? 
S.i No 
~--B:>. "'"-

33. zQue mejoras ha heche? 

34. zQuien le recomend6 las mejoras? 

35. [Porque no ha hecho mejoras a su vivienda en los Ultimos 
alios? 



ANEXO 3. LJ:STADO DE PLANTAS LOCALES DE USC ALJ:MENTJ:CJ:O 

~II 
' ' 
' ' 
' ' ' 
' 
9 

" " 

NOMBRE CIENTIFICO 

Annona muricat:a L. 
Artocarpus aJ:t:iJ:is 
{Park) Fosb 
Bixa orell&IJB. L. 
Byrsoni~a cr;assifolia 
(L.) HBK 
Capsicum annuum L. 
Cassia grandis L.F. 
Citrus aurantifolia 
{christm.) swingle 
Citrus aurant:ium L. 

Citr-us maxima (Burm.) 
Merrill 
Citr-us sinensis (L.) 
osbeck 
coccoJ:oba uvifera 
(L.) L. 
Cocos nucifera L. 
Cymbopogan citratus 
Dioscorea alata L. 
Eryngium foetidum L. 
Hymenaca courbaril L. 
Mangifera indica L. 
Manihot: esculenta 
=antz 
Musa paradisiaca 
colla 
Orbignya cohunc 
(Mart.) Dahlgren 
oryza sativa L. 
Persea americana Hill 
Psidium guayava (L.) 
saccbarum officinarum 
L. 
Spondia purpurea L. 
TaJilarindus indico L. 
TerminaJ:lia catoppa 
L. 
Zea ~ays L. 
Zingiber officinale 
Rose. 
Theobro:ma cacao 
Ana cardium 
occidentale 

II NOHBRE COMUN 

Guanabana, Gurusula 
Mazapan, Fruta de 
pan 
Achiote, Gusewe 
Nance, Murei 

Chile, Ati 
Carao 
LimOn, Siduru 

Naranjo agrio, 
Kahela 
Toronja, Charigi 

Naranjo, Aransu 

uva de playa, 
Beibei 
Coco, Falmna 
Zacate LimOn, Tii 
:thme 
CUlantro, Barifie 
Guapinol, Goubali 
Mango, Mlingu 
Yuca, Gain 

Banano, Bimina 

Corozo, Yawara 

1\.rroz, Ri 
Aguacate, Wagadi 
Guayabo, Waiyafa 
Caiia, Ganiesi 

Ciruela, Ciringuela 
Ta:marindo 
Almendra 

Maiz, Awasi 
Jengibre, 
Chichonbara 
Cacao, Gabu 
I1arafion, Uri 

II PARTE 
CON SUMIDA 

Fruto 
Fruto 

Sem:illa 
Fruto y 
cortez a 
Fruto 
F:t:Uto 
Fruto 

Fruto y 
hojas 
Fruto 

Fruto 

Fruto 

Fruto 
Hoja 
Tubercula 
Hoja 
Semilla 
Fruto 
Raiz 

Fruto 

Fruto 

Grano 
Fruto 
Fruto 
Tallo 

Fruto 
Fruto 
Fruto 

Sem:illa 
Rizoma 

Se:milla 
Fruto 
falso 
fruto 



continuaci6n anexo 3. 

PARTE 
Ho NO MERE CIENTIFICO HOMBRE COMillT CON SUMIDA 

" Carica papaya Papaya, Ababau Fruto 
D Opun~ia ficus-indica cactus, Pata Fruto· 

" NaEpa Nampa, Guchu Tubercula 

" Coioca esculent:a (L} Malanga, Wohu Tallo 
tubercula 

" coieus <Ullboinicus Oregano Hoja 
Lo= 

" Valeri ana Ra"" 

" Citrullus lanat:us Sandia, Badia Fruto 

" An== comas us (L.) Pilla, Yeya~<.'a Fruto 
Ke:crill 

" Ipomoea bat:at:a (L.) Camote, Mabi Tubercula 
L= 

" Citrus reticulata Mandarina, Fruto 
Naranja china 

" Paut:eria mammosa Sapote, Saloudi Fruto 

" couepia Polyandra Zapotillo, Monkikiap Fruto 

" Syzygium jambos 
(Eunge.nia ji1JIIbo.'!!) 

Manzana Fruto 

" Phaseoius vulgaris Frijol, Aifi Semilla 

" ~sobaianus icoco Icaco, Higagu >Toto 

" Solanun t:uberosum Tomate, DUllladi Fruto 



1\NEXO 4. 

a. n la 

Horario 

60:00 a 

08:00 a 

11:00 a 

02: 00 a 

04:00 a 

06; 00 • 

caracterizaci6n de las actividades realizadas en un dia 
tipico, pOr j6venes de la comunidad de c:iriboya en .1993. 

an a • d d n a a un ]Oven d lO • anos d ed d • a . 
Actividades realizadas 

08' 00 am Se levanta, as eo personal, 
carnbiar de sitio ., caballo 

. rastrillar d patio de 'a asa, 
Barrer 'a cas a y acarreo de . agua 

11.00 am Clases en ,. Escuela 

02:00 pm Racer compra en ,. pulperla, 
almuerzo, hacer tarea de " escuela, aguar ., caballo. 

04:00 pm Clases an ,. escuela 

06:00 pm Chapear ., patio de " iglesia, a car reo de agua, 
jugar can amigos, aguar y 
cambiar de lugar ., caballo 

08: OOp:m C'i'-n\l., .;rugar con 11migo;; y 
estudiar 

08: 00 a 06:00 am Dormir . 
• n la an a "d d Vl a e una JOV&n d " 

e anos d e e d d a . 
Horario Actividades realizadas 

05:00 a 08:00 ~ Se levanta, aseo personal, 
barre " casa, prepara e' 
desayuno, se peina, apersogar 
e' caballo. 

08:00 a 11:00 am Clases ~ " escuela 

11:00 a 02:00 pm Alimentar cerdos, servir e' 
almuerzo, rallar yuca en ="a 
vecina, lavar 'oe plates. 

02:00 a 04:00 pm Clases en 'a escuela 

04:00 a 08:00 pm Ba=er '" casa, encender ., 
fog6n, alimentar cerdos, 
cerrar ., gallinero, doblar " ropa 

08:00 a 05:00 ~ Dormir 



AUEXO S, Caracteristicas de ll cultivares de yuca cvaluadas en el zamornno 

# LARGO TALLO RAn 
HOJA 

em """ ~" POSIC GROS HISER COLOR PESO NUH SllBOR 
t~ts em PIEL Kg 

1 " j. 36 baja de cum. ' pedunc cute '-' R dulce* 

' 30.5 2.96 media decurn. ' pedunc Cllf€ 0.79 7 dulce• 

' 35.6 2. :n baja decum, ' pedunc rnnrron 1. 48 7 dulce• 

' 35.6 2.34 baja dec\""· ' pedunc cafe "' " dulce 

5 52 2.30 nlta erecta 1 pedunc cafe 2.R R dulce 

6 27.9 2.:20 baja dec urn. 1 pedunc crerna u " dulce 

7 30.5 2. 36 baja decum. 2 pcdunc ca£e 2.3 13 dulce 

R 36.8 2. 25 baja decum. ' pedunc cafe 6. 5 " dulce 

R 33 2. 14 baja decurn. 3 secil cafe ,., 13 dulce 

10 3> 2. 42 baja de cum. ' pedunc cafe 4.9 R dulce 

Hombre de los cultlvares evnluadas: 

1. Ereba 6. Behereha 
2. D<~da 7. 11un.iga (yuca amarilla) 
3. Gab\l.tedina 8. Pelota 
4. Osorlo 9. Luc.Lo 
5. Trina 10. Sawa 

1. Los cultlvares de yuca identificados como amargas par agricultoJ·as en Ciriboya 
resultnron ser dulces en el znrnorano. 

~ 
w • 



CRITERIOS DB VALORACION 

Con al fin de clasificar anat6mica y rnorfologicamente 
los variedades de yuco evaluadas en el zamorano, se 
u~ili~aron las criterlos de seleeci6n y valoraci6n sugeridos 
por 11ont.,ldo. 

~- Altura de las plantas 

Plan~as eltas (:a!s de 2, 50 m de la base al <i:pice). 
Plantas intermedias (1,50 a 2,50 m). 
Plan~as bajas (hasta 1, 50 m) 

z. Tamano de la hoja 

Hojas pequei\as (hasta 14 em de largo del 16bulo medio). 
Hojos medianas (entre 14 y 17 em). 
Hoj<~s gr.,ndes (mlis de 17 em). 

J, Nivel de rami!icaci6n del tallo 

RamiCicaci6n baja (hasta SO em). 
Rilllllfieaci6n im:ermedia (cnr.re 50 a 100 em). 
Ramifie<~ci6n alta (mAs de 100 em). 

4. Grosor del tallo 

Se rnide a 20 em del suelo. 
Delgado (2 em de didtimetro). 
Intecmedio (2 a ~ cr.. de dld<i:mctro) 
Grueso (rnnyor de 4 em) 

S. Tipo de inserci6n de la raiz reservante 
Se refiera a la longitud del pedlinCUlo lei1oso que une a 

la r<~iz con la planta. 

Raiees podunculadas {PedUneulos de mas de 1 em) . 
Raices s6siles (pedfrnculos de hasta 1 ern) 

6. Color del tegido fel6geno extcrnos de la raiz reservante 

Fel6gcno color marc6n. 
Fel6geno color rosado. 
Fel6geno color blanco. 

7. Peso de las raices reservantes por planta en kilogramos 

8. Saber dulce. 
Al masticar lo raiz eruda o cocida, nose siente saber 

"margo. 
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