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Resumen 

La principal (uenle deenergra en la agricultura nicaragiicnseson los animales. En 1996 
se contabilizaron 315.500 fincas y 81.433 bueyes. en cambios610 2.500 tractores. Ac
tualmente se sigue laborando con fonnas tradicionales de tiro y herramientas. La difu
si6n de implemenlos mejorados es todav!a limilada por Jas fallas de posibiJidades fi 
nancie ras de los productores, ya que 6slos valen hasta c inco veccs mas que los 
tradicionales. 

En 1997 se rcaliz6 una encuesta en cualro diferentes regiones del pais, con el fin de 
oonocer la cantidad de animales de Iracci6n, aperos e implementos (tradicionales y 
mejorados), la relaci6n entre animales de tiro, implcmentos y area de eul tivos. Asf como 
las principales fonnas de servicio de los animaJes en las diferentcs laborcs. 

Los resultados renejaron que un 27% de los entrevistados tienen solamente caballos; 
18% bueyes; 31% caballos y bueycs; 1% mulas; 3% caballos, bueyes y mulas y 20% 
ningun animal. Por eada yunta l existc por 10 menos un yugo, un arado egipcio 'luna 
carrela. Mientras que existen cuatro yuntas por cada imp1emenlo mejorado. A pesar de 
que un 77% de los entrevistados dijeron conocer los implementos mejorados, no todos 
conocen las principales in formaciones sabre 6slos. 

Un 61 % del area es laborada con tracci6n animal. Siendo la relaci6n por yunta area 
tota l de 38,24 mzl y por caballo de 18,42 mz. Eslas relaciones entre animales de ti ro y 
area son allas. 5i se toma solamente el deea bajo cultivos, la rclaci6n es 6ptima para los 
caballos, pero para yunta es sicmpre alta con 11,24 mz. 

EI55 % de las fineas menares de 15 mz no tienen yunta, mientras que un 70 % de las 
mayo res tiene yunta. Las fineas enlre 5 y 50 mz Henen mas disponibilidad de implemen
tos tradicionales. Los impicmentos mcjorados se eneuentran en mayor frccuencia en las 
fineasentre5yl5mz. 

Se idenlificaron cuatro formas de servicio: Propio, Alqui lado, Vcnde servicio y Doble 
prop6sito. E1 usa propio cubre el 49% del ;irea, siguiindole el dobJe prop6silo con 
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48%. En eI doble prop6silo se encuenlra eI 75% de los arados mejorados y uo 29% de 
las sembradoras. Esto significa la posibilidad de lrabajar en lireas [uem de 1a finca. 

ConclusiOn : Los implementos mejorados puedcn ser tirados tanto por bueyes como por 
caballos. Por realizar con ellos las labores en menor tiempo y con mejores resultados, es 
posible su ulilizaciOo co la fonn a de doble prop6sito y asi cubrir por un lado la [alia de 
animales y por otro adquirir iogrcsos extras. 

Inlroducclon 

Nicaragua pasee aproximadamente uoos 8 mi llooes de manzanas (mzl ) cultivables, de 
lascuales solamente un 20% esta siendo dedicada tanto a cultivos anuales (14%) como 
a cultivos permanenles (6%). EI 49,6% de las fincas dd pais son menores de 5 oU:. 

Par su imporlancia [os implcmentos que se utilizan para el tTabajo en el campo no 
pueden ser considerados aisladamente del sistema de producciOn y el traosporte agrico
la, ya que aportan al incremento del rcndimiento y de la producci6n, especialmenle en 
13 reducciOn de los momentos picos de trabajo y ayudar a la reducciOn de la earga de 
trabajo, dc lospcqueriosy medianosprod uctores. 

EI prescnte trabajo presenta los resultados de la encuesta sobre la demanda de tecoolo. 
gfa de tracciOn animal en diferentes zonas del pals, como un primer paso de la identifi
caciOn de las necesidades reaks de la tccnologfa de tracci6n animal y el conocimiento 
de los productores sobre I!:sta. Esta encuesla sc realiz6 en el marco de la coopcraci6n 
Il!:cnica dcl Oobierno Suizo, a travl!:s del Programa Regional de Fomento de Tracci6n 
Animal (FOMENTA) con ellnstituto Nicaragtiensc de Tecnologia Agropccuaria (INfA), 
quienes desarrollan, ofertan y fomentan el uso implementos.mejorados. 

Objclivos 

1.1 General 

Identificar zonas y usuarios de las tecnologlas de IracciOn animal en los sistemas pro
ductivosde lospequefiosy mediaflosproductores. 

2.2 Especijicos 

• Identificar la disponibilidad de animales de tiro, de apcros e implcmentos tradicionales 
ymejorados. 
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"ConOccr los servicios que pres Ian los animales en las labores agricolas y la demanda 
polencial de implcmcnlos mejorados de Iracci6n animal para la realizaci6n de 6slas. 

" Idenlificar los principales cultivos y condiciones donde hay mayo rdemandade tracci6n 
animaly determinaTsurclaci6n . 

• Valorar el trabajo de promoci6n de los implcmcntos mejorados . 

• Idenlificar posibles soluciooes t& nicas a los problemas prcsenlados por los produclores 
patalarcalizaci6ndcsusaclividades. 

MaterialesyMelodos 

El fo rmulario ulilizado recogia los datos generales de la finca (localizaci6n, tipo de 
propiedad, ~rea y tipo de cultivo), disponibilidad de animates, aperos e impiementos, y 
Las actividades donde trabajan los animales. Asl como el conocimiento de los entrevis
tados de los implemcntos mejorados promocionados por FOMENTA, los principalcs 
problemas y sus posiblcs soluciones. 

Los arados fueron clasificados en tradicionales (fabricados artesanatmente) y mejorados 
(fabricados en lallerts melalmec~nicos). No asf los cuhivadores, rayadores. Las carre
taS son solamcnle las liradas pot los bueycs, no se consider6 olro lipo de transporte. 

Los entrevistados fueron seleccionadas al azaT denlCO del ~rea que cubren las agencias 
dellNTA de los lonales A- I (Le6n y Chinandega), A·2 (Masaya, Granada y Carazo), 
0 -5 (Malagalpa) y C-6 (Chontaies, principalmenle Nueva Guinea). 

Las rcpuestas se cuantificaron porcentuaimcnte y los resultados estadisticos Cueron ana
lizados con el programa SPADN y Teconfinnados con el an~lisis de varianZ3. 

Resultados y Discusion 

4.1 Formas dt propitdad dt los tnCll tstados: 

De los 102 enlrevistados, 22 son miembros de coopera1ivas. 77 son propietarios inde
pendientes y 3 alqui lan la propiedad donde viven y Irabajan. 

4.2 e ll/til'OS ' areas: 

Ellamaiio de las fincas oscila enlre 1,1 mz y 183,5 mz, con un ~rea media de 20,57 mz 
(Cuadro I). EI 73,5% son fincas menQres de 15 mz y represenlan apenas eI 17% del 
~rea tolaL El promedio del area total denlro de cste Tango es de 5,58 mz y 3,28 mz en 
area bajo cultivo. Esle ultimo casi iguala la media bajo cult ivo lotal de 3,77 mz. Lo que 
indica que los produetores con menos Meas disponibles, las utilizan hasta un 80% para 
cultivos, ya scan anuales 0 pcrennes. En cambio los productores eon mayor disposici6n 
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de areas, las tienen con pastos 0 simplemcnle sin cultivar. 

Los cul tivos mlis representativos son los granos btisicos (frijol, malz, arroz 'J sorgo) con 
un 18,3% del arca lOla! de la mucstra. Si en eSla rclaci6n no sc lorna cn cucnla los pastas 
seelcvaa un62,2%dellircabajocullivo(Cuadro2). 

CUl dro I : Distribucion de las fincas segun su tamai\ode area 10tal y relatiOn de l ~rea bajo 
cu lt ivoenmanzanas (mz). 

Grupode NCimero Superllcle % d. % dt lasuperfldt 
l uperlld e(mz.} d. lutll l "'i' mtdia mtdla enlrl'vls· lutll l b,. 

enlrl'YIs· culli vo ' dcllo lal b" (uHlvo 
tIIdo, cu ltiyo 

>02 2098,64 385,65 20S' 3.n \00.0 ]00,0 

." ,,65 .•. ],]6 3.9 O,J 75.6 

137,45 110,35 3,05 2,45 44,] 6' OJ, 
" \01,1Il) 67.27 6>6 .", 15,7 '.9 66.' 

d~ 10 a 15 >0 113,60 ~3,30 11 ,36 '>3 9.8 'A 46,9 

3 49,20 21,30 16,40 7.10 2.9 " ddO a SO " 5SO,44 96,78 32,38 ',69 16,7 26,2 17,6 

3 220,50 9.00 73,50 3,00 2.9 >0, '.' 
misdt lOO 919.so 23.00 229.88 5,75 3.9 'J> 2. 

' SOlamenlecultivQSanuales: malz,frijol,arroz ysorgo 

Cuadro 2: Areas de loscul livos presenlcs en la mueSlra total. 

Cultim n"" % 
fri'o\ 134,28 6,40 
=f, 161,57 770 

4530 2 16 
4450 2£2 

as los" 148048 7054 
frUlales 45,66 2£8 
chaiiile 1280 0,61 
horla lizas 19,60 0,93 
",ro 400 0.1 9 
Olros 15045 7 17 
Total 209864 100,00 

" sedescri bencomopasIOSlodasaquellas4reas,quenoseencuentranbajoni:lgiintipode 
cultivoosirvensolamenteparalamanutenci6ndeganado. 
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4J Disposicioll de animales de tiro: 

Un 52% de los encueslados cuenlan con bueyes, un 62% liene caballos (vcr Cuadro 3) 
Jun3% ticnenburrosy/omulas. 

El65% de los bueyes sc eneuenlra en fincas rnenores de 2 a 15 mz. Pero solamente el 
.ljq, de los ent revistados denlro de esc rango cue man con una yunta de bueyes (Cuadro 
3).sign ificandoque existc una yunta por cada 2,1 fincas. Mientras un 70% de las fincas 
mayorcs a 15 mz poseen el reslanle 35%, significa ndo I yunta por cada 1,42 fincas. 

Tanio en [as fincas menores a 2 rnz, como en las del rango de 50 a 100 mz, se eneuentra 
d menor porcentaje (25 y 33% respcctivamenlc) de fincas con bueyes. En las fineas 
menorcs a 2 mz las principaJes limi tanles son: la falta dinero para su compra y de 'rea 
para los animales. Si se campara cI Area media (1,54 mz) can el ' rca bajo cultiva (1,16 
au) en csla ealegoria, el Area disponible para la alimentaci6n de los bueycs es rn uy baja 
(0,38 mz). En las fineas de 50 a 100 mz la limilante pucde ser la exislenc ia de lractores 
por un lado y porotro faltade incentivo a la producci6n en la zona (especialmente en [a 
C-6) ya que las Areas bajo cult ivo anuales son muy pocas. 

Cuadro J: DiSI ri buei6n de los animales de liro segun (amano de finca 

Grupo de Numerode Anlmales dbponibles Canlldad de linea que Ilenen 
5uper ficie enlrevistados animales 

(mz) bueyes caballos burros bueyes caballos burros 

Tolal 102 JI. JI' 8 53 63 4 

menosdc2 4 2 1 • 1 1 • 
de2a5 45 36 23 1 17 18 1 

de5a lO 16 n 25 • JI 13 • 
delOal5 10 12 9 • 5 7 • 
de l5a20 3 6 3 0 3 2 0 

de20aSO 17 24 34 2 12 15 1 

deSOa 100 3 2 JI 3 1 3 1 

ma de 100 . 6 8 2 3 . 1 

Cuadro4: Dispon ibiJidaddebueyesporrincaydrca(mz),asfeomod isponibilidad de<ireapor 

yuntade bueyes 

Grupo de Buey / Onea Buey/ drea , 'unta 
supt rficie (m7.) lolal baJoeulllvo 

menosde2 1l,5 .,2 6,15 4,65 

de2a5 0,' 0,26 7,60 ~i3 

de5alO 1,' 0,22 9,25 6,11 
de lO a l 5 11 0.10 18,9 8," 
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Analizando la disponibil idad de bucyes pot finca y por area dentro de las dife rentes 
calegorias (Cuadra 4), se encontr6 que micn lras la disponibilidad de bueyes por finca es 
menor, la disponibilidad porlirea es mayor, 10 que significa un mayor usa de los anima· 
les en las fincas pcqueiias (comparar con los resu ltados con Pathak y Gill 1982). 

4.4 Disposici6n de aperos e implementos: 

EI 66% de los enlrevislados tiene por 10 menos on arado cgipcio. EJ 62% tiene yogo y 
un 40% carrela (Cuadra 5). No todos los cn lrevislados lJue lienen arados tienen yogo, 10 
que eonlleva a la no uti lizaci6n de iSlos. La distribuci6n de los implemenlos mejorados 
es: 15% tiene cullivadores, 14% sembrac.loras, 12% arado combinado, 11% arado de 
vertedera y solamente un enlrevislado liene un arado verde y Olto un rayador. La dislri · 
boci6n de los implcmenlos en las difctcntes zonas sc presenla en la GrMica 1. 

EI atado eo mbinado con respcclo a sus aceesotios sc encoenlta en adecuadas propor· 
ciones, ya que existen 12 arados combinados, 14 sembradotas y 15 col tivadores. En· 
conlrandosc el 58% (7 juegos: arado combinado y sembradora, pero sin cul tivador) en 
los zonales A- I (4 juegos) y A·2 (3 juegos), los rcstanles implcmcnlos se encuenltan 
dispcrsos en lodos loszonales. 

Un 73,5% de los aperos e imp[emenlos se eneuenl tan con mayor [reeuencia en [incas 
menores de 2 a 15 mzSiendo las de 2a 10 mz las que lienen una mejor Icncncia defslos 
oon on 77,7% del 101al, a como se puede observar en el Cuadro 5. 

4.5 Refaci6n impfementos-aperoslanimales: 

La re\aci6n enlre implemcnlos y apcros POt YUllia (Cuadra 3 y 5), es de 1,8 yugo y e[ 
arado egipcio con un 1,5 por yunla y la carrela con casi una (0,8) pot yugo. La si loaci6n 
de los implcmenlos mejorados, es muy baja y dcsfavorablc, ya que es de aJX=oas 0.3 
para la scmbradora y [os cultivadotcs; 0,2 para el atado de verledera y combinados. 

Cuadro 5: Dislribuci6n (Ie los aperos e implemenlOS per canlidad de enLreviSlados y tamano 
de fi nca • . 

u lq;oria Calliidaddt -" .. , deS . de lO. de lS . deIO . deSO. mb delota 

::"~m:"IQ' 
enlrui!tados ,~ 'm. IOml IS mz "m. SOml 100~ looml 

.0 67 2 JO " " 
, 

" 
, , 100 

10 63 1 " 16 12 , 17 I I 8l 
H rreb " I " " 

, 1 , 0 I " clilliu dono " I 7 1 , 0 I 0 0 16 
$tmbndono " 0 , 7 I I , I 0 " combin. do II 0 1 5 I I 0 I I 12 
nr1td~n , 0 0 , 2 I 1 I 0 II 
~crde I 0 0 0 0 0 I 0 0 I 
~ '0. I 0 I 0 0 0 0 0 0 I 
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En la siguicnte gtMica sc observa la disposici6n de animales, aperos e implemenlos pot 
cada una de las zonas. 

220 ,-- - - - - - - - - - - -
Q 200 r-==-- --- - - - - - i 180 r--.. ~--~~-------
'w 160 

iE 140 

~ ~ 120 

~ i 1~~ r-~§---_i=~----___Il;;;;;;J-

60 

40 

20 

A-1 A-2 8-5 C-6 

Zonales 

Qrayador 
. balancines 
I!J coliares 
C cultivadora 
13 sembradora 
8 verde 

Ocombinado 
.vef1edera 

l!IeQlpclo 
9~90 

mburros 
Deaballos 
. bueyes 

liniflca I: Disponibilidaddcanimales,aperoseimplementosporcadauna delas zonas. 

De 53 enlrevislados que poseen bueyes, 33 lambitn Ilene caballos y de ellos soiamenle 
cualro tlencn lanto un arado combinado como una sembradora. En la zona A-I existe un 
bue)' por cada caballo, mienlras en la A-2 hay Ires bucyes por un caballo. En las zonas 
B-5 )' C-6 esla reiaci6n se revierte ya que exisle una mayor canlidad de caballos que 
bueyes (2,6 y 1,9 caballoslbuey respectivamente). Factc res delerminanles para esla si
luaci6n son: en la zona 0 -5 su topograffa, donde el usc de bueyes no es recomendable 
por las fuenes inclinaciones y cl dima hCimcdo que propicia que los animales se enfer
men con mucha frecuencia. En la zona C-6las distaneias entre las fincas y los mercados 
m~s eercanos hacen que los caballos)' mulas )'/0 mulas tengan una mayor prcfcrencia 
paracl transporte. 

4.6 Rt lo.ci6n 6rta de cultim I animal: 

La relaci6n del <irea lotal y ~rea de cul livos con respectc al nlimero de ani males de tiro 
(bueyes y caballos), fue de 38,24 rnz por yunta), 18,42 mz por caballos. 5i se excluye de 
esla rclaci6n los pastos se reduce a 11.24 mzlyunla y a 5,43 mzlcaballo. La relaci6n 
6ptima mbima eSlablecida en parses con condiciones parecidas al nueslrQ es de 5,5 a 

, 4.2 ·5,6 mz para Inltajoscn unciclo (Jnn~ 1982); ~,6 mzpara dobIc cosccha y de 7.8,4 mz pilla 
5mlIID{Palhaky G~II9SS); 6,1 m:r;cnsueios r.vorables (Cruz Le6n 1997) 
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7,1 mz' par yunta de bueyes y de 5 a 8 mz por cabaUo. Par 10 que la relaci6 n es siempre 
al ta para las yuntas, sin embargo, para los caballos se encuenl ra enlre la 6ptima. 

Los cultivos de arroz y sorgo tienen una baja rclaci6n, par su representatividad en la 
muestra ya que son cult ivos que se ooncentran en un 53% en fincus mayores de 15 mz en 
las cuales se realizan las labores generalmente 000 tractores, mientras que el frijol y 
marz son cultivados ptincipalmente (67%) por los productorcs de menos 2 a 15 rnz. 

Cuadro 6: Areas de cullivo en manzana y relac::i6n areas y animales de tiro (buey, caballo) en 
lamuestra . 

Cuhivo Ana (mz) mt/yuDhI mt/caballo 

frijol 134,28 2,44 1,18 

marz 161,57 2,94 1,42 

45,30 0,82 0,40 

sorgo 44,SO 0,80 0,39 

frut ales 45,66 0,82 0,40 

chagilite '2,'" 0,24 ~" 
ho rtaliza5 19,65 0,36 0,17 

~" 4,00 0,08 ~04 

150,45 2,74 ')2 

total 618,21 11,24 5,43 

4.7 Formas de servicio de animales e implementos en las labores cu{lIIra{es; 

Se identificaron cuatro formas de servicio: Propio, utilizaci6n de los animales solamen
Ie en tinea prop;a; AlquiJado, d entrevislado recibe cI servicio de OtTOS por paga; Vende 
scrvicio, cl entrevistado s610 vende el servicio de sus animales; Doble prop6silo, uliliza 
sus animales en su finca y, ademlls, los alquila y/o los presta a Olros produclores. 

4.7.1 Pr~l?araci6n de Sf/etO: 

El 34,3% ul ilizan bueycs propios para csta labor (Cuad ra 7), 27,5% a lquila bucyes, 
12,7% trabaja en doh!e prop6silo, solameote un 1% vende servicio. EI restante 24,5% 

Cuadro7: Numero de enlrevistados que ulilizanonolosserviciosde los bueycsen di(m: nics 
laborescuhuraJes 

Dis onibllidad SI N, Totul 

~iO 
Lob" 

propios I alquiiados 1 vcndeservicio I doblcprop6silo 

I'n .desuclo " 28 , 13 25 102 
Siemhra 29 24 2 12 " '02 
~~ue 20 " 8 62 102 
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., utilizan bueyes, ya sea por que alquilan Iraclores a por que realizan la siembra al 
espeque(manual), 

De los 107 arados (Cuadro 8), el23 % no son ulil izados. pri ncipalmenlc por la falta de 
bucyes. Es significativo que eI19,6% de los arados y eI12,7% de los entrevislados se 
~uenlra n en la modalidad de doble prop6silo . Este lipo de servicio mlis el !lrea de 
alquile r, eubrc un 49,4% de area total en esta labor (Grlifica 2). Comparando la cantidad 
de arados y los enlrevislados (Cuadros 7 y 8) que haecn uso del servicio de alquile r, 
tenemos que por 10 menos cl 50% de los usuarios, rcquieren solamenle del alquile r de 
los bueyes porque disponen de los implcmcntos. 

C uadro8: Distribuci6ndeloSdifcre nlestiposarados,porU50 delosbueyes. 

And, propios alQuilada! vende doble no uliliza tolal 
servicio prop6slto 

; , 42 12 I " 13 83 
"ertedern 5 I 0 2 3 II 

combinado 4 I 0 4 3 12 
"frelf 0 0 0 0 I I 
TOlal " 14 I 21 19 107 

4.7.2 S iembra: 

EI34,2% de los ent revistados no util izan bucycs, 28,3% ul il iza bucyes propios, 23,5% 
los alquila, 12% los usa en doblc prop6sito y un 2% vende eI scrvicio, (Cuad ro 7), En la 
moda lidad de doble prop6sito sc encuenlra un 28,6% del lotal de las sembradoras y 
eubre ademas un 49,7% del li rea lotal de sicmbra (Gr~ fica 2). La reducci6n en la Uliliza
ci6 n de los bueyes para la siembra, sc debe sobre lodo a que esta labor se rcaliza a 
mana. A nalizando la distribuci6n de las sembrado ras (Cuadro 9), \enemos que los 3 
entrevistados que hacen uso propio es porque, ademiis, tienen el arade eombinado y los 
bucyes. 

C uad ro 9'Distribuci6ndclasscmbradorasscgUn zonal y tipo de scrvicio 

Zonal proplos alqullados veudesenldo dobkprop6sllo "' lot~ 

ullllza 
A-I 2 0 0 I 2 5 
A-2 I I I 3 0 6 
B-S 0 0 0 0 I I 
Co, 0 I 0 0 I 2 
Total 3 2 I 4 4 14 

4. 7.3 Aporque: 

EI 60,8% no uliliza bueyes, 19,6% usa bueyes propios, 10,8% alquila cl servicio, 7,8% 
usa sus bueyes en doble prop6sito y cl 1% vende servicio (Cuadro 7). AI igual que las 
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dos labores anleriores el servicio doble prop6silo cubre un porcentaje significalivo 
(42,8%) del area 10la1 de aporque (GrMica 2). Esla Jabor pot requerir menor fuerza se 
realiza principalmenle a mano con azad6n 0 con qufmicos. 

Segun la dislribuci6n de los cullivadores (Cuadro 10) tl 30% de los enlrevislados que 
utiliza bueyesprapias haceusode cultivador,e l restautilizaeiaradoegipcia,ai igual 
que los que brindan scrvicio de deble prop6silo. 

Cundro 10: DiSlribuci6nde JoScullivadores!.egilnzonal y lipo de serv icio. 

Zonal propios alQuilados vCDdescn'icio dobleprop6! ilO " total 
ullllu 

A·I 4 0 0 I I 6 

A·' 0 0 I , 4 7 

8·' 2 I 0 0 0 3 
C< 0 0 0 0 0 0 
Total 6 I I 3 , 16 

En la siguienle grMica se aprecian Jas difercntes farmas de scrvicios y la cantidad de 
area que en iasdiferentesiabores cubre. 

2SO ,---- - - - - - - - - - - -, 

200 t-- - - - - - - ---- -I!!!l_1 
~ 
~, 50 ~=_-----------mffl_1 
~ 

~ 100 t-~II1t_-_Ilil_iirn--IM·----fuM_1 

• . ~ 
50 

Prep. desuelo Siembra 

Labores 

.~.rdes.rvicio 

GJ \Ic)blilprop6lilO 

Gntica 2: Areas ql.lC cublen las dircrentcs rormas de strvido de los bueycs en las labores 
agrlcolas 
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Tronsporte y/o acarreo: 

DC' los 53 entrevistados que poseen yunta (Cuadro 11), cl60,5% utiliza sus bueycs para 
m uso, cl 1,8% vende e l servicio, cl 26,4% los utiliza en doble prop6sito, cl restantc 
11.3% no uti lizan sus bueycs para cl traOSplJTtc, por no posecr carreta. Un 22,45% de 
b 49 entrcv istados restantcs alquila este scrvicio. Dc los 63 entrevistados que tienen 
aballos, el 58,7% los utilizan exclusivamentc para sus propias nccesidades, y cl resto 
.., los util iza para esta labor. Apenas un 7,6% de los restantes entrevistados alquilan 
C5le~rvie io. 

Caadro II : Utiliz3ci(m del sc rvicio de los ani males de tiro para el transporte. 

"eneJ lotal no se toman en cuenta los que alquilan. 

E1 conjunto bueyes-carrc ta tiene mlis demanda en las diferentcs formas dc scrvicio para 
el transporte en comparaci6n con los caba!1os. Ya que los bueyes aseguran una mayor 
tracci6n y capacidad de carga y se cuenlan oon los aperos necesarios para csta labor. POT 
el contra rio los caballos no son considcrados como animales de liro ni se cucnta con los 
aperos necesarios para este Ita baja, siendo la ut ilizaci6n de estos casi solamenle para cl 
transporte individual. 

Conocimicnlo de los implemenlos mejorndos 

Dc los 102 enlrevistados, 79 dijeron eonocer los i~plemen los mejoradosespecialmen te 
a traves de eventos de capacilaci6n recibidos por parle del INTA y lambi~n por aelivi
dades con otros organismos (Gr.'i fica 3) u otras fonnas de informaci6n. 

EI 60% de estos 79, no tienen conocimiento sobre los fabricantcs de los imp1emcntos 
mejorados, ni qui~n los vende en la zona, ni los precios de ~sloS . 14 conocen solamcnlc 
al vcndedor (que 10 ident ifica como cI INTA) y otros 13 5610 los precios, siendo sola
mente uno quien sabe donde los fabrican. Dos expresaron oonocer tanto al fabricante 
como al vcndedor, pero no saben los precios. Scis conocen al vendedor y los precios, 
pero no al fabricante y solamenle un entrevistado conoce toda la informaci6n. 

Esto Ileva a pensar que los eventos de capacitaci6n no brindan tcda la infonnaci6n 
nccesaria para cJ acceso a los implcmentos de tracci6n animal. Los entrevistados asegu
raron que los implementos mejorados son importantes para ellos y que eslarian en dis
posici6n de adquirirlos cspecialmcnlc si hay faci lidadcs de pago en liempo y fotma 
(cuotas, aval, etc.). De los enlrc:vistados que conocen los implcmentos mcjorados. 8 no 
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tienen disponib il idad de animales de tiro y coincidieron en expresar que de disponer de 
wos tendrfan mucho inlerts en adquirir los implemcntos mejorados, especialmente el 
arado combinado. Pat Olro lado de los entrcYistados que dijc ron no conoccr esta tccno
logfa, 4 disponen dc bueyes y 3 no disponen ni de bucycs ni de caballos. 

GrMlcaJ: l'orccnlajcdeJosenlrevisladosqucconoccnono losimplemenlosmejofados 

E1 fabflcanle 

Il vendedor 

. placlo 

IiInosabe 

13 fabflcanleyyendedor 

Clfabrlcanleyprecio 

. Yendedorypreclo 

· sabelodo 

Gdfica 4: POlcentaje de los entrevistados que conocen los implemcnlos mejorados y sallen 

qui~n los fabrica, los vende y los precios. 
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Problemas 

'.1 Problema con el uso de los animales: 

El mayor problema es el cansancio y cons!anle enfermedades de los animale.s. Ambos 
problemas esllin muy relacionados con una falta de alimentaci6n y manejo adecuado 
para esle tip<> de animales. Olta posible causa por el bajo rendimiento de los animales es 
b falta de un programa de crianza y reproducci6n de animales de tiro. Los productores 
mismos realizan la selecci6n de [as ani males que se dcsarrollaran y entrenaran para el 
tiro. Cuando se enferman ellos mismos les adminiSlran los medicamentos y/o en algu· 
LXlS ca<;os reciben atenci6n de I«:nicos del Ministerio de Agricultura y Ganadcria (MAG) 
ode [incas grandcs vecinas. Muy raras vcces son atendidos por medicos veterinarios. 

6.2. Problemas con ef IIS0 de los impiemenlos: 

Con el arado egipcio el principal problema cs la poca durabilidad de la madera. Con los 
implemenlos mejorados. algunos expresaron que estes se atascan mucho, especialmen· 
Ie si cI campo no esta dcbidamente limpio, 10 que trae como consecuencia atrases en las 
labores y que los animales se resistan un poco a trabajar con elias. Los atascamiento son 
provocados por el diseiio de las aletas en los arados y las ruedas en las sembradoras. Un 
problema observado freeuenlemente fue la falla de mantenimienlo de los implemenlos 
por pane de los produClores. 

6J. Sllgerencias de los productores a los problemas: 

Fabrieaci6n: Elaborarloscon materiales mas livianos y con mayordu rabilidad. El siste
ma de aseguramienlo del arado mejorado deberia de ser por medio de un pasader y no 
por medio de cunas. El mango del arado mejorado deberia ser fijo, para mayor comodi
dad en las vucltas al final del SUrcQ. La punta del arado debe ser m~ cona para la 
siembra. Mejorar diseiio de alelas, ya que arrastran mucha basura. Mejorar sistema de 
rcgulaci6n de los arados. Algunos sugiricron una forma muy artesanal como el adaplar 
un envase de pl~tico con mangueras, para solucionar la fertilizaci6 n simullanea. Mejo' 
rar eI sistema de ferlilizaci6n de las sembraderas, ya que el rotor se pega cuando hay 
mucha humcdad. La rueda de la sembradora m~ aoeha y los rayos de [as ruedas se 
deben alargar para que no se embagace con las malezas. 

Capacilaci6n: Realizaci6n de pareelas demostra livas. Capacitaci6n en las regulaciones 
de los implementos. Mcjorar la informaci6n sabre los implementos mcjorados, uso y 
altemativas. Los rabricantes deben asiSlir a los eventos para intercambiar expcriencias 
con ellos. Divulgar el adiestramiento de los caballos para las labores. 

Adquisici6n: Brindar facilidadcs de cr6dito para la adquisici6n de los arados mejorados 
de acuerdo a las condiciones econ6micas de los productores. 
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Conclusiones 

I EI animal de tiro de mayor utilizaei6n en las labores agrfcolas y transporte cs eI buey. 
EI caballo por e1 contraTio por su mayor velocidad de desplazamiento e.s utilizado prin
cipalmente para el lransporte. Los bueyes cubren el61 % del6rea tolal bajo cultivo. EI 
reSlanle 39% se realiza con tractores a manual mente. En la preparaci6n del suclo los 
ani males lrabajan un 75% del <irea total, en la siembra un 63% y en el aporque un 45%. 

2 EI arado egipcio es el implemento basico. Se utilLw paTa la labor de preparaci6n de 
sueloytambitn para la siembra ycl aporque. 

3 EI sector de los pcqueftos productores (de 1 a 15 mz) Tepresen la el 73,5 % de los 
cnlrcvistados can 0010 el17% del area lolai. Aunque poscen e165% del total de bueyes, 
el 51% de los caballos y el 73,5% de los implemenlos y aperos, sola mente un 45 % de 
las fincas licnen yunta (2,1 £incas por yunla) y un 52 % caballos (menos de un caballo 
por finca). Mienlras que un 70 % de las fincas mayores poseen una yunta ( 1,4 finca 
promedio por yunta) y un 88 % poseen caballos (2 caballos promedio por finca). 

4 Uno de los principales motivos por quc los produclores que tienen mas de 15 mz no 
siembran, puede ser la dislancia de la finca a los mereados m:l.s eereanos, la falta de una 
infracstructuradebuenacarreteraparasacarsusproductosycnCiItimainstancialafalta 
de promoci6n e incentive de los produclores. EI 74% de las fincas en este rango estan 
ubicadas en cI zonal mas alejado como es el C-6. 

5 La relaci6n 6rea/yunla de bueyes, del area bajo cultivo, es de 11,24 mz!yunta el cual 
se encuenlm sabre de un rango 6ptimo de 5,5 a 7,1 mz/yunta. Esta relaci6n se padna 
mejorar si los caballos (5,43 mvcaballo) 0 las mulas fueran ulilizados tambitn para Jas 
laboresculturalcs. 

6 La ulil izaci6n de los bucyes para el scrvicio propio es Ja modalidad que mayor area 
trabaja (49%), siguiendo el alqui1er y el de doble prop6sito. Pero si se lorna en cuenta 
que el alquiler 10 brinda eJ servicio de doble prop6silo, cste cubrcel48% del area total. 

7 El area de no utilizaci6n de bueyes aumenla a medida que la dcmanda de traccion en 
las labores disminuye. Los bueyes son ulilizados principalmente en eJ momento de la 
preparacion de suclo y la siembra, quedando la gran parte del tiempo restante sin SCI 
utilizados 0 solamente sirven de tiro para el transporle, especialmenle en el servicio 
propio. 

8 El servicio de alquilcr represcnta un 17 % del area total bajo cultivo y un 32 % de los 
entrevistados hace uso de este servicio. EI alquiJer a veces nos no es de los animales can 
sus respectivos implcmentos, sino sulamenle e1 alquiler de los animales. Este servicio 
en ocaciones es relribuido con especies 0 mano de obra y no can diner!). 
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9 lDs implcmenlos mejorados al ahorrar liempo y mana de obra lienen una mayor 
oponunidad para que el servicio de doblc prop6silo se expanda ya que se cumplirfa 
mejor cI tiempo de trabajo propio y Is oportunidad de brindarlc scrvicio a otros produc
IDreS, siempre denlro del liempo 6ptimo de las laborcs. 

10 Hay falta de promoci6n de parle de los fabricantes y las personas que dan las dife
reflies capacitaciones no brindan mayor informaci6n sobre los fabricanles . 

Rccomendaciones 

• Hacer estudios sobre la capacidad de trabajo de los animates de liro, basado 
espccHicamente en los aspectos ffsicos de ellos, aspectos clim6ticos de la "lona, forma 
del sislema de producci6n y las carac\erislicas de los cullivos. 

• En cootdinaci6n con organismos financiadores y programas de crtdilo, se prodrla 
pDlenciar la forma de servicio de doble prop6sito para una mayor difusi6n de los nue
vos implemcnlos y a la vez salventar los problemas de falla de animales 0 crfdito. 

• Crear gtupos de servicio 0 Irabajo enlre vecinos. 

• Haeer que los fabricantes lIeguen m6s a los productores y que tomen en cuenta las 
sugerencias y experieneia de 6;tos para el mejoramienlo y mejor usa de los implemen-

• Impulsar junto con los impJemenlos un progtama de manejo y crianza de animales de 
tiro. 

• Promover la utilizaci6n de las hembras para el liro. La ventaja de l:sle manejo es el 
mantcnimiento al minimo de la cantidad de animales en explolaciones pequenas y a la 
vcz laproducci6ndeleche. 

• Proffiover la sembradora-fenilizadora como un implemenlo que ayuda a redudr [a 
demanda del liempo de trabajo y mejorar la calidad de la labor de siembra y fe rtil iza
ci6n. 

• Conjugar la uli!izaci6n de los imp[ementos mejorados con c! emp[eo de los animates 
de tiro en las laboteS de posl-cosccha, para aumentar elliempo de empleo de los anima
les y que los costos de producci6n y manlenimienlo de elias sc redllZcan. 

• Hay que realizar estudios donde se compare la relaci6n de trabajo de los animales de 
tiro con los tractores bajo las condiciones del pals. Hacienda o!nfasis en el (iempo de 
realizaci6n de la labor, elliempo de trabajo de los animales durante todo el ana, la 
fu erza de Irabajo requerida y la calidad del lrabajo rcaJizado. 
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Die Bedeutung von Zugtieren in ausgewahlten Gcbictcn Nlcaraguas 

Zusammenfassung 

Die wichtigste Energiequelle fijr die Landwirtschaft Nicaraguas sind die Zugtiere: Fur 
etwa 315.500 Hetrichc stehen 81.433 Ochsen aber nur 2.500 Ackerschleppcrn zur Ver
fOgung. Die Nutzung der Tiere ist jedoch keincswegs optimal; insbesondere wird weit
gehend mit traditionelten Anspannungsfonnen und Geraten gearbcitel. Die Verbreitung 
der verbesserten Gerlilen istjcdoch auf Grund der finanziellen M6glichkeilen der Land
wirle unddasbiszu fOnffachh6heren Preises, nochsehrbcschrlinkl. 

Ende 1997 erfolgte eine Umfrage in vier verschiedenen Regionen des Landes mil dem 
Ziel, den Bestand an Zugtieren und Geraten (traditionellen und verbesserten) zu ermit
teln. Zudem ging es auch urn das Verhaltnis zwischen Zugticren, Ger~len und der fla
che der Anbaukulturen. Von besonderem Interesse war die Frage, wie und in welchen 
EinsalzCormen die Tiere bei den verschiedencn Arbeitsgangen genutzl werden. 

Die Ergebnisse zeigen folgendes: 27 % def befraglen Landwirte bcsitzen ausschlicsslich 
Pferde; 18 % nur Qchscn; 31 % pferde und Ochsen; I % nur Maultier; 3 % aile drei 
Zugtierarten; 20 % besitzen keinerlci Zugtierc. Fur jcdcs Ochsengespann existieren 
rnindestens ein Joch sowie ein traditioneller Holzpflug (Hakenpflug) und ein Wagen. 
Das Verhiiltnis zwischen den verbesserten Geralen und den Ochscngespannen belragt 1 
zu 4. Obwahl 77 % der Berragten angaben, verbesserte Gerate zu kennen, verfilgen 
nichl aile tiberwichtige Kaufinfonnationen. 

Auf 61 % def Gesamtflache wird mil Zugtiere gearbeilet. Die Beziehung zwischen 
Ochsenpaar und Flache betragt 26,4 ha, und auf ein Pferd kommen durchschnittlich 
12,9 haderbearbeilenden Gesamtflache. Wenn man nurdie flachen mit Anbaukulturen 
berOcksichtigt, liegt diese Beziehung im aplimalen Bereich fUr die PCerde (3,8 ha), fUr 
Ochscngespann liegt sic mit 9 ha floch relativ hoch. 

55 % aller Bctriebc kleincr als 10,5 ha haben kein Ochsengespann, wiihrend 70 % der 
grosscre(l mindcsten dn Gespann haben. Die Belriebe zwischen 3,5 bis 35 ha habe" 
mehr Verfilgbarkeil an lraditionellen Gerate. Die verbesserten sind mehr in der Betriebe 
zwischen 3,5 bis 10,5 ha zu finden. Es wurden vier verschiedene Einsatzsformen unter
scheiden: Eigene, Gepachlete, Lohnarbeit und Doppelnulzung. Die eigene Nulzung iSI 
am weiteSlen ve rbrei tet (auf 49 % der Flkhe). Dic Doppelnutzung trim auf mindestens 
48 % def gesamten Flache zu, einschlieBlich der gepachteten. In dieser Einsatzform 
befinden sich 75 % der verbcsserlen Pfluge und die HaUte der Samaschinen. Das eroff
net die MOglichkcil zusatzliche Flachen bearbeiten zu Mn nen. 

Schlul3folgerungen: Die verbesserle Gerate kOnnen sowohl am Ochsen als such am Pferde 
angespannt werden. Man kann die verschiedenen Fcldatbeiten schneller und mit besse
rer Resultaten erledigen. Unler dieser Voraussctzung ist ein Einsatz in Doppelnutzung 
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m6giich, urn cinerseits den Mangel an Zugtierc zu uberwinden und andcrcrseits cine 
wichtige zusatzliche Ei nnahrncquclle zu eroffnen. 
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