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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 
 

La presente investigación titulada: Patrones de comportamiento económico, la 

permanencia de las actividades económicas tradicionales de la pesca, sal y 

agricultura según los conocimientos de transmisión generacional en las familias 

de Salinas Grandes, León- Nicaragua, 2012-2014; aborda los principales 

aspectos socioeconómicos y organizativos que caracteriza a la población. 

 
En el primer semestre de los años 2012/2013, se realizaron dos trabajos de 

campo, concluyendo que la comunidad está dividida en doce comunidades, 

comprendidas desde la entrada, en el kilómetro 77 de la carretera nueva a 

León, hasta las orillas de Playa Grande en las costas del mar. 

 
Según la investigación, el panorama de la población tiene que ver con la 

dependencia en sus actividades económicas, y la interrelación de estas 

actividades según los cambios climatológicos, pues dependen mucho del factor 

ambiental; solamente la actividad de la sal cuenta con la tecnología que 

paulatinamente permite cierta estabilidad en la ejecución del proceso y 

obtención de materiales. 

 
Encontramos en la historia de los primeros pobladores y pobladoras 

 
que 

habitaron Salinas Grandes, originarios de otras comunidades del departamento 

de León y otros aledaños de la comunidad. Las razones de estas migraciones 

son de índole económica, social, política, religiosa y cultural. Otro dato 

importante de la familia, es que gracias a esta institución se mantiene la 

sucesión laboral, es decir, los conocimientos son heredados. 

 
La cotidianeidad de la población durante un periodo de tiempo, y parte de su 

historia la conocimos a través del trabajo de campo. Según sean sus relaciones 

de producción y su nivel de organización, se generan beneficios y conflictos 

dentro y fuera de la comunidad. 
 
 
 

 
Palabras claves: Comunidad, Familias, Relaciones de producción, procesos 

organizativos.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT AND KEYWORDS 

 
This research entitled Patterns of economic behavior, the permanence of 

traditional economic activities of fishing, salt and agriculture as generational 

knowledge transmission in families of Salinas Grandes, León Nicaragua, 2012- 

2014; It addresses the major socio-economic and organizational aspects that 

characterizes the population. 

In the first half of the year 2012/2013 two field works were performed, 

concluding that the community is divided into twelve communities, ranging from 

the entry, at kilometer 77 of the new road to León, to the shores of Playa 

Grande on the shores of the sea. 

According to research, the picture of the population is about dependence on 

economic activities, and interrelation of these activities as the weather changes, 

they depend much environmental factor; only the activity of the salt has the 

technology that gradually allows some stability in the process execution and 

obtaining materials. 

About settled families, find in its history that the first settlers and settlers, who 

lived in Salinas Grandes, were from other communities in the department of 

León and other nearby community. The reasons for these migrations are 

economic, social, political, religious and cultural. Another important family is that 

thanks to this institution remains labor succession,that is, knowledge is 

inherited. 

The daily life of the population over a period of time, and part of its history met 

through fieldwork. Depending on their relations of production and their 

organization, benefits and conflicts within and outside the community are 

generated. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Community, Families, relations of production, organizational 

processes
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
En la presente investigación se abordan los elementos socioeconómicos 

fundamentales que caracterizan a la población de una comunidad en el Occidente 

del territorio Nicaragüense titulado: Patrones de comportamiento económico: La 

permanencia de las actividades económicas tradicionales de la pesca, sal y 

agricultura según los conocimientos de transmisión generacional en las familias de 

Salinas Grandes, León, Nicaragua, 2012-2014. 
 
 
 

Esta zona es conocida por una de sus actividades económicas más importantes, 

la extracción artesanal de sal marina. La mayoría de la población local de la 

comunidad de Salinas Grandes, trabajan en las salineras; otros se dedican a la 

agricultura y pesca. Las extensas pilas de extracción de sal forman parte del 

escenario de entrada a la playa, y ofrecen un fascinante panorama de amplio 

horizonte natural. 

 
Conocidos los resultados de la investigación en relación a los objetivos planteados 

se puede determinar que en la primera parte de este estudio se realiza una 

descripción etnográfica del contexto, familiarización con los actores sociales; 

objeto de estudio de la investigación. Esto con el fin de conocer las realidades y la 

vida cotidiana de los pobladores con relación a su medio. 

 
Posteriormente se elaboró un segundo capítulo el cual era necesario para la 

investigación. En este se abordan explicaciones que detalladamente argumentan 

las relaciones de parentesco y las múltiples funciones dentro de la unidad de las 

familias plasmadas en las distintas actividades organizativas y de producción 

presentados en la comunidad. 

 
Luego se inicia el tercer capítulo, el cual aborda la manera en como los pobladores 

manifiestan la cultura del trabajo y previamente, la producción la cual está 

estrechamente relacionada a factores laborales que dichos en otros términos son 
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la base fundamental de la subsistencia de la unidad familiar y que principalmente 

estos, se llevan a cabo en los medios y modos de producción 

 
En base a los objetivos planteados para la investigación, se tomaron en cuenta las 

formas organizativas que les permite establecer estrategias de gestión y 

comunicación a la población de la Cooperativa Omar Torrijos en la comunidad de 

Salinas Grandes, con Instituciones del Gobierno y financieras para la tecnificación 

y obtención de financiamientos, que permita incrementar su producción; así como 

las posibles gestiones de cooperaciones adjuntas a este proceso y las visiones de 

futuro de la comunidad. 
 
 
 

II. Antecedentes 
 
 

 
Actualmente existen pocos estudios realizados en la comunidad de Salinas 

Grandes, algunos son trabajos elaborados por parte de dueños de propiedades 

privadas referentes a la extracción de sal, una de las principales actividades 

económicas de la comunidad. 

 
Un documento elaborado en el mes de junio del año 2, 013 por la Gaceta de El 

Nuevo Diario, muestra que algunos pobladores de la comunidad de Salinas 

Grandes, están dejando sus prácticas tradicionales para adoptar nuevas 

estrategias de sobrevivencia, ejerciendo otros tipos de trabajos como la 

albañilería, carpintería, construcción, entre otros. 

 
Importante es mencionar estudios etnográficos en otros sectores del país, que 

hablan, entre otros elementos, sobre la pesca artesanal. “La miseria del Oro 

Blanco. Impactos del neoliberalismo en la acuicultura del camarón: Puerto 

Morazán, Nicaragua” de la Antropóloga Dra. Gabriela Cabrera Socorro. (Socorro, 

2011, p. 148) 

 
Estudios sobre la sal, los encontramos en otros países latinoamericanos. De 

índole arqueológica, Ernesto Salazar publica en el 2011 “La historia de la sal en el 
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Ecuador Precolombino y Colonial “el tema en cuestión lo encontramos a manera 

de artículo científico en una revista de Antropología. (Salazar, 2011, pp. 13-29) 

 
El libro de carácter antropológico, “Las rutas de la sal” 2008, de Emilio Menéndez 

Pérez, es otro antecedente importante en el estudio y difusión de la importancia de 

la sal en la humanidad. Articula su investigación con una narrativa que nos 

sumerge en las rutas antiguas de la sal, rutas europeas, Africanas, hasta llegar al 

continente Americano. (Pérez, 2008) 

 
Desde México encontramos investigaciones que abordan la temática de la pesca 

artesanal. Una de estas investigaciones, es la tesis para optar al título de Máster 

de Jazmín Villegas Calzada “La pesca artesanal como estrategia de 

sobrevivencia, el caso de los pescadores en ciudad del Carmen, Campeche”, 

2012. (Villegas, 2012). 

 
Del mismo México, específicamente desde Michoacán, encontramos el libro con 

un enfoque etnoarqueológico “La sal de la Tierra” de Eduardo Williams Martínez. 

(Williams Martínez, 2003) 

 
Referente a trabajos de carácter antropológico sobre la pesca artesanal, 

agricultura y extracción de sal, esta es la primera investigación que se realiza en 

la Comunidad de Salinas Grandes. 
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III. Justificación 
 
 

 
La presente investigación describe la vida y labor cotidiana en el 

 
 

 
desarrollo 

económico de la pesca, agricultura y producción de sal, de los pobladores de la 

comunidad de Salinas Grandes en el departamento de León. 

 
El valor teórico de esta investigación nos permite entender las prácticas sociales 

de las y los pobladores de la comunidad, y la importancia de estas experiencias 

en la transmisión de saberes y su incidencia en el país, como parte de una red de 

agentes activos de cambio. 

 
El enfoque antropológico de este estudio también proporciona ampliar y conocer a 

profundidad los modos productivos, sus prácticas culturales a partir del análisis de 

sus modos de vida cotidianos y su economía. 

 
Su importancia metodológica es interpretar los fenómenos sociales, obteniendo 

respuestas a partir de la aplicación del instrumento, que nos faciliten la 

visibilización de las necesidades colectivas, las que deben ser atendidas y nuestra 

responsabilidad como trabajadores y trabajadoras sociales, es reflejarlo ante las 

instituciones encargadas de colaborar con la comunidad. 

 
Es por ello que afirmamos que ésta investigación es importante y conveniente, 

porque en este contexto de estudio se desconocen trabajos con un enfoque 

antropológico. 

 
El vacío existente ante la ausencia de esta perspectiva teórica, aportará gran 

valor significativo para la sociedad en general, especialmente para difundir nuestra 

investigación y que la Comunidad de Salinas Grandes obtenga el reconocimiento 

que se merece. 
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IV. OBJETIVOS 
 
 

 
General: 

 
Registrar los patrones de comportamiento económico y la permanencia de las 

actividades económicas tradicionales de la pesca, sal y agricultura según los 

conocimientos de transmisión generacional en las familias de Salinas Grandes, 

León, Nicaragua, 2012-2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Específicos: 

  
 
Describir las actividades económicas tradicionales 

 
 
de la pesca, sal y 

agricultura según los conocimientos de transmisión generacional en las 

familias de Salinas Grandes 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Determinar las funciones de las relaciones de parentesco presentes en las 

familias de la Cooperativa Omar Torrijos en la Comunidad de Salinas 

Grandes, y su incidencia en las actividades económicas. 
 
 
 
Analizar la cultura del trabajo que practican los pobladores y las pobladoras 

de la Comunidad de Salinas Grandes y los/las de la Cooperativa, así como 

el sistema de producción que estos manifiestan en su vida económica. 
 
 
 
Establecer la relación de la Comunidad de salinas grandes y la Cooperativa 

Omar Torrijos con las instituciones presentes en la gestión de su 

producción. 
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V. HIPÓTESIS 

 
 

 
Los pobladores y las pobladoras de la Comunidad de Salinas Grandes, 

específicamente algunas familias que habitan en la zona de la Cooperativa Omar 

Torrijos están organizados/as y participan en las actividades económicas 

tradicionales tales como: extracción de sal, la pesca y agricultura, que son tres de 

las principales actividades practicadas por sus pobladores, destacando que en la 

Cooperativa la actividad que más desarrollan es la agricultura incorporando a los 

miembros de sus unidades domésticas. 
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VI. MARCO REFERENCIAL 
 
 

 
6.1. Teoría Antropológica 

 
 

 
Es importante citar algunos autores que plantean conocimientos teóricos 

derivados del tema de estudio en relación a lo encontrado en el contexto. De esta 

manera se consultó bibliografía alusiva a la línea de investigación y comprender 

científicamente nuestros resultados. 

 
En primer orden se deben conocer las diferentes posturas en la que se ha definido 

el concepto de Economía. Karl Polanyi, partidario de una economía sustantivista, 

una de las corrientes de la Antropología Económica, explica: 

 
El significado de lo sustantivo de lo económico deriva de la dependencia del 

hombre para su subsistencia de la naturaleza y de sus semejantes 

sustantivo en lo económico como la dependencia del hombre de la 

naturaleza para su subsistencia y de sus semejantes. (Polanyi K. , 1957, p. 

253). 

 
Entendemos que este intercambio con el medio ambiente natural y social teniendo 

como resultado, la proporción de medios para su satisfacción material. 

 
Nuestra investigación provee datos respecto a las familias, cómo éstas juegan un 

rol importante en la reproducción del quehacer laboral, lo que permite una 

estabilidad en cada una de las actividades que se describen en los resultados, y 

por esta razón, es de vital importancia comprender el concepto de familias, o en su 

aspecto menos generalizador, de unidad doméstica. La teoría que citamos a 

continuación tiene que ver con la relación entre unidad doméstica y economía, y 

tiene su base en un modelo neoclásico (Strauss, Barnum, Squire, Sing): 

 

…En las áreas agrícolas, se considera que las unidades domésticas 

producen para venta y autoconsumo, que compran algunos insumos y 

proveen otros-como el trabajo-. En este modelo, la unidad doméstica 
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integra tres funciones que normalmente se analizan por separado en la 

teoría económica: trabajar, producir y consumir. Aquí la unidad doméstica 

se conjetura como entidad como entidad económica que maximiza 

beneficios mediante un óptimo nivel de producción el cual es influido por los 

salarios, los precios y la tecnología. (Pérez & Salas, 2007, p. 227). 

 
Durante el proceso de investigación, conocimos estrategias económicas utilizadas 

en el sector pesca, y estas estrategias podemos afirmar, que son alianzas 

reciprocas en las que los trabajadores se benefician mutuamente. Polanyi 

nuevamente nos brinda un discurso sobre el significado de estas reciprocidades, y 

de esta manera tenemos presente la dimensión de sus relaciones: 

 
La reciprocidad puede conseguirse gracias a compartir una carga de trabajo de 

acuerdo a determinadas formas de redistribución…la reciprocidad se consigue a 

veces mediante el intercambio de determinadas equivalencias en beneficio del 

asociado que esta escaso de alguna clase de necesidades. (Polanyi K. , Sistema 

Economico como proceso institucionalizado, 1957, p. 252). 

 
En otra perspectiva Lionel Robbins nos argumenta que: 

 
La ciencia económica tiene por objeto de estudio el comportamiento 

humano en tanto que relación entre unos fines y unos medios escasos que 

tienen usos alternativos. (Lionel, 1932, p. 3). 

 
En cambio, otra perspectiva del término Economía es proporcionada 

 
por 

Palenzuela, quien aborda esta definición como un sistema de relaciones 

económicas: 

 
Todo sistema económico es el resultado de la interacción de tres 

estructuras Producción, distribución y consumo; y se encuentra el mismo 

ligado orgánicamente a las otras actividades políticas, religiosas, culturales, 

etc. de la vida social a las que suministra los medios materiales para 

realizarse. (Palenzuela, 2002, p. 9). 
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Una vez conocido el concepto de Economía, podemos argumentar que lo 

económico es el abastecimiento de bienes materiales que satisfacen necesidades 

biológicas y sociales, relacionados por individuos cuya existencia en dependencia 

con el medio ambiente y la sociedad lo hacen posible a través de las relaciones de 

la cultura compartida en un medio geográfico común. 

 
Por consiguiente, al hablar de economía es recomendable determinar el concepto 

de Maurice Godelier sobre los Procesos de producción en las relaciones de 

Producción, y cómo estas relaciones están vinculadas estrechamente en la 

reproducción sistemática de los conocimientos laborales a través de las relaciones 

de parentesco : 

 
Un proceso de producción consiste en la relación de los hombres entre sí, 

productores y no productores, en la apropiación y el control de los medios 

de producción (tierras, herramientas, materias primas, fuerza de trabajo) y 

de los productos del trabajo. Estas relaciones pueden presentarse bajo las 

relaciones de parentesco o de relaciones de subordinación política o 

religiosa, y la reproducción de estas relaciones de producción pasará 

entonces por la reproducción de estas relaciones de parentesco o de 

subordinación política o ideológica. (Godelier, 1974, p. 290). 

 
De esta manera hemos encontrado el razonamiento de la situación explicando el 

concepto utilizado para determinar el verdadero sentido que se lleva a cabo al 

momento de relacionar procesos de organización y procesos de producción con 

respecto al tipo de relaciones e interacciones en términos económicos generadas 

con un fin individual y colectivo. 

 
Posteriormente, es conveniente separar ambos conceptos para diferenciar uno del 

otro, es por ello que se reprodujo el término producción, utilizado por Palenzuela 

donde este autor nos explica: 

 
Es la estructura básica del sistema económico. Está compuesta por el 

conjunto de operaciones o formas de producción, destinadas a procurar a 

una sociedad sus medios materiales de existencia. (Palenzuela, 2002, p. 9). 
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Es relevante que también se retome el concepto de comunidad por las 

antropólogas de origen costarricense Rosa Vargas y Sonia Guimarães que nos 

hacen un planteamiento de comunidad directamente referido a la interacción entre 

las personas que la conforman más que a un espacio geográfico: 

 
Puede ser descrita de diversas maneras, como la parte de un país en que 

se vive de forma más cercana y en que las personas interactúan de manera 

más personal. (Guimaraes, 1996, pág. 27). 

 
Este concepto lo aplicamos en la investigación en la manera en que la población 

responda cuando hay una necesidad o una problemática que afecta a todos y 

buscan la manera de darle una solución. 

 
Es importante resaltar que el medio cultural donde se realizó la investigación la 

consideramos rural, porque además de usar el recurso marino para beneficios 

económicos, también usan la tierra para la obtención de alimentos para su 

sobrevivencia y bienes materiales. 

 
Es por ello que debemos considerar los diversos aportes que se utilizaron para la 

información de esta investigación en función a los roles de trabajo que les dedican, 

a sus creencias y lo que sienten, todo esto como elemento de articulación cultural 

desde su cotidianeidad, es por ello que tomamos lo que Pollio, Henley, & 

Thompson, expresan en su concepto de vida cotidiana: 

 
La vida Cotidiana es la medida de las relaciones humanas con el tiempo, 

con la habitabilidad de los espacios, con la búsqueda de imaginarios y con 

la construcción de historias, todos ellos como referentes de los contenidos 

que se relatan en los discursos de la racionalidad, la afectividad y la 

corporeidad que elaboramos para tematizar el cómo pensamos, sentimos y 

actuamos la existencia de la cultura donde vivimos y convivimos. (Henley & 

Pollio, 2006, p. 86). 

 
Es por ello, la importancia de buscar aportaciones de autores que en sus 

contribuciones científicas hagan referencia a la categoría de campesino, porque 
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precisamente parte de lo investigado está vincuado a la obtención económica a 

través del medio de producción que es la tierra; tomando a Erich Fromm y 

Michael MacCoby conceptualizan que son campesinos: 

 
Aquellos vecinos de un pueblo cuya ocupación principal es la agricultura, 

aunque también puedan trabajar como alfareros o pescadores, el sistema 

de producción son altamente individualistas, trabaja apenas por encima del 

nivel de subsistencia. (Fromm & Maccoby, 1973, p. 23). 

 
Cada individuo sabe manejar de forma especializada sus herramientas de trabajo, 

por ejemplo el agricultor maniobra bien el arado a través de la fuerza impulsada 

por los bueyes, el pescador con la estrategia de pesca y el salinero, la sabiduría 

de cómo utilizar sus herramientas de trabajo y el periodo en que la sal ya está 

preparada para su distribución y consumo. 

 
Imprescindible es mencionar el concepto de cooperativa: 

 
Cooperativa, es una asociación autónoma de personas que se unen 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada. (Ley General de 

Cooperativas, 2005). 

 
Para una comprensión más profunda del término de Cooperativa, citamos al 

nicaragüense Orlando Núñez Soto, quien tiene un amplio conocimiento sobre los 

objetivos particulares de las cooperativas, su discurso, vinculado con los de 

grandes autores de pensamiento comunista y socialista; han servido de base para 

los sindicatos y cooperativas nicaragüenses: 

 
Las cooperativas pueden ser de servicios, donde se respeta la propiedad 

individual o cooperativa de producción donde se gestionan colectivamente 

los medios de producción. Las utilidades se distribuyen de acuerdo a las 

necesidades económicas de la cooperativa (inversiones), otra parte a las 

necesidades sociales del colectivo (infraestructura social), y una parte se 
 

 
18



 
 
 
 
 
 
 

distribuye equitativamente a todos los socios como excedente. La 

participación puede ser directa o delegada en asambleas de cooperados. 

(Núñez Soto, 1996, p. 158). 

 
Desde el punto de vista del autor, las cooperativas nacen como proyecto de 

sobrevivencia; y es de esta manera que nace la cooperativa Omar Torrijos, en un 

contexto donde se empezaba un nuevo ciclo, lleno de muchos cambios 

significativos para la población. 
 
 
 
 
 

6.2. Teoría Etnográfica 
 
 

 
En un mundo donde existen culturas heterogéneas 

 
 

 
alrededor del planeta, con 

ello se ponen en paralelo cantidades de estudios realizados por científicos 

sociales en ramas especializadas de la Antropología Social, a través de la historia 

humana ellos persiguen como objetivo único una descripción fiel según su campo 

de estudio, por esta razón es que Gregorio Gómez, indica que su definición acerca 

de la etnografía como método nos ahonda un poco más: 
 
 
 
 

Etnografía, es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad; 

algunos de sus aspecto fundamentales bajo la perspectiva de comprensión 

global de la misma nos presenta condiciones para conocer la identidad 

étnica de la comunidad de comprender la cultura como un “todo orgánico” y 

de verificar como esa cultura está viva y es eficaz en la resolución de los 

problemas de la comunidad. (Jiménez & Gómez, 2004, p. 23). 
 
 
 
 

La encuesta es una técnica de investigación con enfoque principalmente 

cuantitativo. Su finalidad es recabar información que sirva para resolver un 

problema de investigación; permite conocer opiniones, actitudes, intereses y 

deseos de la población en estudio o conocer temas a fondo como cuestiones 
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psicológicas de la población. Usamos la encuesta para sustraer información de 

informantes que, aunque no eran claves, tenían datos fundamentales para 

completar las dimensiones de cada capítulo. 

 
Para la recolección de la información también se utilizó junto con la observación la 

entrevista como parte del método cualitativo. La entrevista en sí es una técnica 

importante en la recogida de información, para el análisis y la descripción de 

diferentes aspectos sociales y culturales. 

 
En palabras de autores clásicos que han aportado los aspectos de la metodología 

cualitativa, como los son Tylor & Bogdan, nos explican la descripción de la 

entrevista cualitativa en profundidad: 

 
Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, 

tal como las expresan con sus propias palabras. (Taylor & Bogdan, 1987, p. 

19). 
 
 
 
 

Estos encuentros ocasionales de forma directa entre el investigador y las 

investigadoras y el interlocutor e interlocutoras, permite el desarrollo de la 

comunicación. Esta relación estrecha se traduce como una oportunidad para la 

obtención de datos más confiables y alineados al tema de investigación. 

 
Cuando hablamos de etnografía, no podemos olvidar que dentro de sus técnicas 

se encuentra la observación participante; aquella etapa de la investigación en la 

que el/la investigador/a anota todo lo que acontece en la vida cotidiana de la 

población a estudiar, describiendo particularidades que sean de utilidad para llegar 

a la conclusión deseada. 

 
Fundamentamos este argumento con la teoría del antropólogo Ángel Aguirre 

Baztán: 

 
Es el rigor del método (etnográfico) el que impone el camino de la 

investigación, que partiendo de la observación descriptiva, trata de verificar 
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distintas hipótesis para alcanzar una conclusión. La etnografía lleva 

aparejado un carácter descriptivo de las sociedades humanas que 

constituye el fundamento del conocimiento antropológico. La etnografía 

constituye el ineludible sustento de la teoría antropológica, la cual no se 

construye sino hilvanando los datos que suministran las minuciosas 

observaciones de aquélla. (Aguirre Baztán, 1995, p. 22). 

 
El autor Ino Rossi junto a Edward O‟higgins, nos muestran otra dimensión de la 

observación, la observación participante, y el/la investigador/a deberá utilizar dos 

tipos de estrategias para que la recolección de la información sea satisfactoria: 

 
Generalmente, existen dos tipos de estrategias para recoger información en 

campo. La primera de ellas es solicitar dicha información de determinados 

miembros de la comunidad a estudiar, que voluntariamente se presten a 

proporcionarla. El segundo tipo de estrategia es participar en la vida normal 

de la comunidad, observando las actividades cotidianas de la gente que en 

ella vive, y obteniendo una visión desde dentro de la situación. (O'higgins 

& Rossi, 1961, p. 161). 

 
Para lograr la información, se acudió a la forma más práctica y sencilla para la 

obtención de resultados, la entrevista a profundidad que nos habla también Tylor & 

Bogdan, son para muchos cientista sociales la mejor forma de conseguir a través 

de las entrevista individual en profundidad, ejemplo de ello nos las da Carlos 

Sandoval al detallarnos cómo se realizan de forma general las entrevistas: 

 
Se comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual 

parte de una pregunta generadora, amplia, que busca no sesgar un primer 

relato, que será el que servirá de base para la profundización ulterior. 

(Taylor & Bogdan, 1987, p. 19). 

 
Es de esta manera que además de entablar una conversación de carácter 

personal con el entrevistado y entrevistada, el informante o la informante como el 

investigador y las investigadoras entran en un clima de conversación agradable y 

de confianza lo que genera una mayor riqueza en la investigación por la apertura 
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que el entrevistado o entrevistada tiene en referencia a su entrevistador y 

entrevistadora. 
 
 
 

VII. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
7.1. Metodología 

 
 

 
Para la realización de este trabajo, se buscaron los medios para obtener 

 
 

 
la 

información, primeramente se localizó a las personas que tuviesen conocimientos 

del tema, seguidamente se puso en práctica el tema de investigación utilizando las 

técnicas y herramientas necesarias para recabar información requerida. 

 
En el presente trabajo se aplicó el método por excelencia de la ciencia 

antropológica, el etnográfico. Éste tiene un enfoque cualitativo y es el más 

acertado para el desarrollo de esta investigación, pues se ajusta al proceso por 

sus técnicas y herramientas, siendo eficiente en la obtención de los datos. 

 
Éste fue utilizado para la descripción de la comunidad e informantes, con el fin de 

conocer sobre sus realidades cotidianas, vivencias y experiencias a lo largo de 

sus vidas que nos fueran útiles para la redacción final de esta investigación. 

 
Se hizo uso del grupo focal, la cual es una técnica de investigación cualitativa muy 

importante para el proceso de sistematización que realizamos porque su 

aplicación permite profundizar en un tema desde la perspectiva de nuestros y 

nuestras informantes. 
 
 
 
 

7.1.1. Selección de la muestra teórica 
 
 

 
Para la investigación fue necesario seleccionar una porción significativa de la 

muestra, dado mínimamente por personas que tengan el conocimiento a 

profundidad del tema que nos interesa exponer. 
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Sujetos de investigación Argumentación 

Pescadores 

Nuestro  tema  principal  era 

obtener   datos   sobre   las 

actividades         económicas 

tradicionales, y la pesca es una 

de   esas   actividades;   las 

entrevistas a pescadores eran 

una necesidad primordial para el 

desarrollo de la investigación 

Salineros 

Conocer   las   formas   de 

producción en la extracción de 

sal y las funciones de cada 

trabajador, fueron de importancia 

para nuestro estudio, por esa 

razón  nos  encargamos  de 

entrevistar     a  trabajadores 

directos tanto jornaleros como su 

ex gerente. 

Agricultores 

El tercer eje económico que 

abordamos   fue   sobre   la 

agricultura,  así  que     era 

necesaria la obtención de datos 

de informantes que estuviesen 

 

 
 
 
 
 
 
 

Los criterios de selección de la muestra fue la siguiente: a las autoridades de la 

comunidad, instituciones u organizaciones de la comunidad y la población que 

trabaja en la extracción de sal, la pesca y la agricultura. 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
Criterios de selección de la muestra teórica 
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 relacionados con esta actividad 

Cooperados 

Obtener la historia de la creación 

de la comunidad de Salinas 

Grandes y de la cooperativa y su 

desarrollo, solamente se podía 

obtener a través de una de las 

primeras familias asentadas en 

esa zona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2. Lugar 
 
 

 
El contexto de estudio es 

 
 

 
la Cooperativa Omar Torrijos, en la comunidad de 

Salinas Grande, departamento de León. El lugar de estudio es viable ya que se 

logró el acceso terrestre a ese lugar, fue oportuno el acceso con las redes de 

telecomunicación, además de encontrar informantes claves que mostraron interés 

en el proceso de obtención de datos importantes para la investigación. 
 
 
 
 
 

7.2 Metódica 
 

Experiencias de Campo 
 
 
 
 

Debido a que en la elaboración de este trabajo investigativo lo componemos tres 

personas, con diferentes experiencias en salidas de campo, es necesario 

presentarles una breve reseña de cada una las giras que tuvimos a nivel personal 

y posteriormente exponerles el momento en que coincidimos como grupo para 

llevar a término el proceso académico. 

 
En la primera salida de campo llevada a cabo del 20 al 25 de Abril del 2012 se 

realizó un reconocimiento del contexto de estudio y familiarización con la 
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población. Usando el método etnográfico y sus diferentes técnicas: la observación 

directa, la observación participante, entrevistas abierta y encuestas, se concluyó 

con un primer informe de salida de campo. 

 
Finalizado el trabajo de campo, se procesó la información recopilada en el 

correspondiente Taller de investigación que acompaña a la salida de campo, el 

cual tuvo un seguimiento por parte del docente calificado en esta área. Concluido 

el informe se dio paso a la evaluación de éste para las respectivas correcciones y 

retroalimentaciones para el diseño de campo de la II salida de campo. 

 
Esta segunda salida de campo se efectuó del 15 al 22 de Abril del 2013 en un 

contexto totalmente diferente al de la primera salida de campo. En este segundo 

contexto se trabajó con otro tema de investigación pero con los mismos objetivos 

del tema anterior. 

 
Esta investigación de carácter antropológico generó datos importantes que fueron 

determinantes para el procesamiento de éstos y lograr una amplia alimentación de 

resultados y elementos propios de la cultura campesina, sin embargo el conocer 

un nuevo contexto y nuevas prácticas cotidianas, reforzaron en tal manera los 

conocimientos enfocados desde la antropología rural y empleados en esta 

investigación. En esta última y tercera salida de campo, fue la más importante y 

vital para la investigación. Se realizó entre los días 10 y 17 de Junio del 2014. 

 
A nivel profesional aprendimos a desarrollar las diversas maneras de 

acercamiento para obtener respuestas del grupo; persiguiendo una finalidad 

teórica-práctica para completar un procedimiento. A nivel personal aprendimos a 

escuchar las problemáticas que son características de un contexto específico. 

 
Se obtuvo nueva información relevante para el estudio, que se unificaron al grupo 

debido a similitudes en los ejes temáticos, de esta manera se trabajó 

colectivamente y así consolidar mediante la ayuda mutua y la recopilación de 

datos, la investigación. Además, de ser mucho más rápido el proceso debido a 

que las actividades son repartidas y es más fácil porque la tarea de investigar y 

procesar. 
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El primer campo fue realizado en el año 2010 en la Región de Rio San Juan, en la 

comunidad de El Almendro. La investigación estaba centrada en un estudio 

comparativo entre el sector rural y el sector urbano, se usó el método etnográfico 

con sus técnicas: observación directa y participante, entrevistas abiertas y 

cerradas. Los instrumentos que se utilizaron fueron el diario y libreta de campo, 

también resultó importante la colaboración de la Alcaldía de El Almendro, la que 

facilitó documentos en digital y mapas en físico para anexarlos al informe. 

 
El segundo campo fue realizado en la Región Autónoma de Caribe Norte (RACN), 

específicamente en Bonanza en el año 2,011. El tema estaba centrado en 

investigar los procesos y significados de los desplazamientos humanos masivos 

hacia el pueblo de Bonanza en un periodo comprendido entre el 2007 al 2011. 

 
El tercer campo fue realizado en San Rafael del Sur, con un tema investigativo 

que se enfocaba en los trabajos realizados con cal, sus dimensiones económicas 

y sus relaciones sociales. La última salida a campo fue realizada en grupo hacia la 

Comunidad de Salinas Grandes y reduciendo nuestro contexto de estudio en la 

Cooperativa Omar Torrijos. 
 
 
 
 
 

7.3 Técnicas 
 
 

 
La Observación Participante 

 
Permitió observar el contexto, las actividades cotidianas de la comunidad y del 

quehacer de sus pobladores para conocer más sobre sus vidas. 

 
Se aplicó para conocer un poco más sobre la convivencia cotidiana con el fin de 

ver más allá de lo que los/las informantes nos dicen a través de la oralidad. 

 
Entrevistas Abiertas 

 
Para obtener la información necesaria acerca de la investigación se acudió a las 

entrevistas formales, más que un cuestionario resulta una guía que nos permitió la 
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información que necesita, la entrevista dio paso a que el entrevistado 

proporcionará toda la información según sus conocimientos. 

 
La Fotografía 

 
Permitió tener un enfoque del lugar, así como la evidencia etnográfica del contexto 

cultural en estudio, la fotografía sustenta en valor descriptiva el desarrollo y los 

resultados que arrojó el trabajo de campo, formando parte de las pruebas que 

hacen que existen las referencias particulares planteados en los objetivos el cual 

se destaca la cultura, tradición, religión. Sin lugar a dudas, la fotografía es el 

máximo captador de la realidad vivida. 

 
La Grabadora 

 
Se aplicó esta técnica para extraer la información requerida mediante la captación 

de las voces de los informantes durante las entrevistas para obtener los datos 

necesarios para la investigación. 

 
7.4. Instrumentos 

 
 
 

Los instrumentos que se utilizaron para la investigación fueron las guías de 

entrevistas centradas con el método de Witzell (Entrevista centrada en un 

problema según Andreas Witzell, 1985) los métodos grupales, el grupo focal 

según Maren Bracker (Métodos de la Investigación Social Cualitativa de Maren 

Bracker, edición revisada y actualizada 2002) y todo ello junto con la observación 

directa y participante nos facilitaron la adquisición de la información. 

 
7.5 Herramientas 

 
 

 
Diario de campo 

 
Cuaderno donde se transcribe el borrador que se realizó en la libreta de campo, se 

ocupa para recopilar los datos de mayor calidad y orden. 
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Libreta de Campo 

 
Herramienta imprescindible que se toma como recursos de apuntes al momento 

de realizar entrevista a los informantes, la libreta a cambio del diario su utilización 

es de forma simultánea durante el proceso de entrevista. 

 
PC. USB, aparato y unidad de almacenamiento 

 
Ambas herramientas eficaces y necesarias para el proceso y acopio de datos en la 

conversión de información escrita a digital. 

 
Cámara 

 
Aparato que sirve para tomar evidencias fotográficas, estos datos se utilizan como 

información adicional; pero no menos importante, es prueba para el investigador 

de estar presente en el contexto de estudio y hacer valoraciones críticas en cuanto 

a los procesos de cambio que ha sufrido la comunidad con el tiempo. 

 
Grupo Focal 

 
El objetivo principal de la aplicación de ésta técnica, es que los involucrados e 

involucradas en el grupo focal, interactúen y discutan en un grupo, quienes se 

constituyen en informantes claves por su experiencia en el tema, lo que facilita la 

identificación de la información más relevante en los aspectos que se pretende 

profundizar. 

 
Durante el proceso se propuso aplicar la Guía de Grupo Focal a las áreas 

temáticas que responden a la obtención de la información recopilada mediante 

preguntas directrices orientadas y derivadas de la matriz del proceso de 

investigación. 
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Datos obtenidos a través del INIDE en la Alcaldía de León 

Hombres menores de 15 años 212 

Hombres mayores de 15 años 355 

Mujeres menores de 15 años 216 

Hombres analfabetos 141 

Mujeres analfabetas 109 

Población económicamente activa (H) 275 

Población económicamente activa (M) 113 

 

 
 
 
 
 
 
 

VIII. Resultados 
 

8.1. Etnografía de la Comunidad de Salinas Grandes 
 
 
 

El primer capítulo del trabajo está centrado en los resultados etnográficos de la 

primera etapa del proceso investigativo en Salinas Grandes, una comunidad de 

la ciudad de León. A continuación presentaremos las características del contexto 

de estudio, comprendiendo que la investigación se realizó en el período 2012- 

2014. 

 
8.1.1. Características Generales 

 
 
 

La comunidad de Salinas Grandes está ubicada a noventa y dos kilómetros de la 

ciudad capital Managua, y a treinta y dos kilómetros de la ciudad de León. 

Comprende un área total de 3,192 hectáreas. 

 
Teodoro Díaz, informante clave de nuestra investigación, nos colaboró con el dato 

sobre la cantidad y nombres de las otras comunidades que conforman Salinas 

Granes. Conformada por doce comunidades más pequeñas: Playas Salinas 

Grandes, Ciudadela, Villa Esperanza, Divino Niño, Cooperativa Omar Torrijos, Los 

Lirios, Las Marimbas, San José, Salto Quezada, Santa Elena, El Cacao y Bella 

Vista. 

 
La población de Salinas Grandes en el 2005 era de 1,125 personas. 
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P. económicamente Inactiva (H) 165 

P. económicamente Inactiva (M) 306 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para llegar hasta Salinas Grandes se abordan dos autobuses: el primero es el 

que se dirige hacia la Ciudad de León, puede 

ser micro bus o un auto bus de los grandes 

conocido como los chárter, luego de 

transcurrir por la calle principal del Municipio 

de la Paz Centro le pedimos al chofer que se 

detenga en la entrada de Salinas Grandes, 
 

 
ésta existe un gran rótulo con el 

 

 
Desde la carretera Nueva a León, entrada a la comunidad 
de Salinas Grandes 

 

 
nombre de “Salinas Grandes beach” y una pequeña pulpería. 

 
El medio de transporte que existe en la comunidad de Salinas Grandes realiza, 

cuatro servicios de viajes desde León hacia Salinas Grandes, señalamos la 

frecuencia de éstos: 

 
1er viaje: Sale a las ocho y treinta de la mañana 

2do viaje: Sale a las once y treinta de la mañana 

3er viaje: Sale a la una y treinta de la tarde 

4to y último viaje: Sale a las cuatro en punto de la tarde. 
 
 
 
 
 
 

8.1.2. Ubicación Geográfica 

Está ubicada en la parte occidental del país entre 

las coordenadas 12° 26´ de latitud norte y 86° 53´ 

de longitud oeste, al Norte con el municipio de 

Quezalguaque y Telica, Sur océano Pacifico, Este 

municipio de Larreynaga, la Paz Centro y 
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Nagarote, Oeste municipio de Corinto y Chichigalpa departamento 

 
 
 
 
 
 
 
de 

Chinandega. 

 
8.1.3 Toponimia 

 
 
 

El nombre de Salinas Grandes tiene su génesis en la práctica cotidiana de una 

actividad económica primaria: extracción de sal. Anteriormente el lugar donde 

extraían sal se llamaba Las Marimbas, y éste era un espacio que no le 

correspondía al colectivo, es decir era territorio privado; y al incrementar la 

población y la demanda de consumo y comercio, se interesan en trasladarse a un 

sitio donde el espacio es más amplio y el medio de producción primordial esté más 

cercano: el mar. 

 
Es muy frecuente en los territorios de Nicaragua, nombres que hacen referencia a 

vocablos que tienen que ver con prácticas socio-económicas de mucha 

importancia, como el caso de Salinas Grandes: 

 
Antes de llamarse Salinas Grandes se llamaba Las Marimbas; pero como la 

necesidad del trabajo fue mayor, el sitio fue trasladado hacia donde está 

hoy, y se llama Salinas Grandes porque el lugar geográficamente era más 

amplio que el anterior. Por eso „salina‟ de sal, y „grandes‟ por la amplitud 

territorial. (Teodoro, 2013). 
 
 
 
 
 

8.1.4 Características de las casas en la Comunidad de Salinas Grandes 
 
 

 
Las casas están hechas con cemento, techos de zinc y madera, en algunas casas, 

principalmente las que están elaboradas con adobe, esta madera se halla en las 

columnas. La altura de las casas es relativa, algunas tienen una altura de diez pies 

de alto y quince por quince de ancho, no siendo estas medidas una regla general 

todo dependerá del ingreso económico, de la gestión subjetiva que se desee y la 

cantidad de personas que vivan en una misma casa. 
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Fuente: Alma C. Downs y Yadira Palacios. Vista de algunas casas en el área de la Cooperativa Omar Torrijos. 2013. 

 
Posiblemente estas construcciones se elaboran para permitir airear el espacio 

interno, porque las temperaturas en el occidente del país oscilan entre los 33 y 35 

grados. 

 
Observamos que las casas de algunos pescadores y algunos salineros son 

forradas con plástico negro, otras están elaboradas con madera y adobe; todo 

depende del ingreso económico. Los colores que predominan en la decoración de 

las casas son verdes, rosas, celestes, amarillos, y en algunas el único existente es 

el color gris del cemento. 
 
 
 
 
 

8.1.5 Vestimenta 
 
 

 
Por ser un lugar de clima 

 
 

 
caliente, la vestimenta de los pobladores y las 

pobladoras responde a esa necesidad de ventilar su cuerpo. En el caso de los 

hombres generalmente usan shorts debajo de la rodilla, camisetas sin cuello, 

chinelas de gancho y la mayoría de ellos usan gorras, la lógica del uso es para 

protegerse del sol. 

 
En el caso de las mujeres no existe una única vestimenta: algunas usan shorts ya 

sean hasta el muslo o un poco arriba de la rodilla, camisetas con o sin cuello, 

camisas de tirantes, faldas a la rodilla o arriba de ella, vestidos, pantalones blue 

jeans y generalmente usan o chinelas de gancho. Esta vestimenta la emplean 
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tanto de día como de noche. Los niños y niñas durante el día usan los uniformes 

escolares: azul y blanco. 

 
8.1.6 Contexto Actual: Descripción de la comunidad Salinas Grandes 

 
 

 
Durante el recorrido hacia la comunidad se observa un camino de tierra de 

terracería de color amarillento y algo pedregoso, característica de la temporada de 

verano y en la temporada de invierno, que data de mayo a octubre el camino es 

lodoso y fangoso un tanto difícil el acceso a la comunidad y la salida de la 

producción agrícola. 

 
Muy pocas casas están cercanas al camino de tierra, en uno de los costados 

existe una gran extensión de cultivo de plátanos, y mientras avanzamos en el auto 

bus encontramos arbustos, árboles de tigüilote, de jícaro, de espino y tamarindo 

 
De inmediato encontramos en los caminos pobladores y pobladoras en bicicletas 

utilizado como medio de transporte, muy común debido a lo distante que está el 

colegio de la comunidad, algunas pulperías, los centros de trabajo, las fincas y en 

general las comarcas que conforman la comunidad de Salinas Grandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Alma C. Downs. Medio de transporte usual en Salinas Grandes. 2013 
 
 
 
 

Al observar la identidad de los pobladores y las pobladoras en el manejo de la 

bicicleta, la usan tanto niños y niñas, jóvenes, adultos y adultas, es indistinta a su 

identidad etaria. 

 
Otro medio de transporte observable durante el viaje son las motocicletas y 

algunos equinos, más adelante nos dimos cuenta que los animales los montan 

personas que trabajan como ganaderos y ganaderas o como agricultores y 
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agricultoras y las motocicletas algunas personas las adquieren por poseer un 

ingreso económico estable. 
 
 
 
 
 

8.1.7 Origen y Desplazamientos Humanos: primeras familias en Salinas 

Grandes 
 
 

 
En este sub capitulo abordamos el origen y las primeras familias que formaron la 

población de Salinas Grandes, la importancia de la historia de la comunidad nos 

revela el fenómeno evolutivo de su identidad social, económica y política que para 

nosotras y nosotros es de gran relevancia para comprender su dinámica social 

actual. 

 
El origen de Salinas Grandes data desde mil novecientos treinta, (1,930) cuando 

una pareja inmigro de León a las tierras de Salinas Grandes que en aquel tiempo 

tenía el nombre de playas grandes. La incursión al sector la realizaban en trochas 

porque aún no existían caminos, las trochas las hacían entre propiedades 

privadas, la más importante llevaba por nombre Las Marimbas situada a tres 

kilómetros de lo que es hoy Salinas Grandes. Al transcurrir el tiempo el lugar fue 

poblándose más: 

 
Para el año de 1,958 Salinas Grandes se fue poblando, ésta tenía cinco 

asentamientos: San Nicolás, San Rafael, San Miguelito, Las Mercedes y 

Quezada, con el tiempo se fueron poblando y creciendo el número de 

casas las cuales eran hechas de teja, adobe y ladrillo cuarterón. (Teodoro, 

2013). 

 
Estas primeras familias se caracterizan por ser campesinas, es decir sus 

actividades para la sobrevivencia familiar estaban vinculadas con la agricultura. 

También coexistían pobladores que trabajaban la extracción de la sal de manera 

rudimentaria como don Rito Espinoza, Juan Ruedas, Juan Montes y Avelino Ulloa. 
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Al irse poblando Salinas Grandes, la necesidad del consumo de sal dentro de la 

gastronomía de la población y la visión económica de incorporar su venta en el 

mercado local crecía cada vez más, por tanto era necesario incrementar la 

obtención extractiva de sal, es así que la cantidad de trabajadores y trabajadoras 

aumenta, al igual que el espacio y los medios de producción. 

 
Este dato se origina a través del análisis de las entrevistas que detallan el 

surgimiento de Salinas Grandes, cuándo y quiénes la poblaron. 
 
 
 
 
 

8.1.8 Creación y establecimiento de la industria salinera 
 
 

 
En esos tiempos la sal era transportada desde Las Marimbas hasta las otras 

poblaciones vecinas, a partir de la demanda, personas con un capital económico 

estable comenzaron a invertir en esta actividad económica; para ello fue 

necesario el establecimiento y creación de una industria que fuese a solventar la 

demanda. 

 
SALINSA, S.A se crea desde hace treinta y siete años y la establecen en tierras 

de la cooperativa Omar Torrijos, recibe financiamiento de una empresa nacional 

llamada AGRICORP, S.A., y emplea alrededor del setenta por ciento de la 

población de Salinas Grandes. 
 
 
 
 
 

8.1.9 Características de la cooperativa Omar Torrijos 
 
 

 
En esta parte del estudio se abordan las características principales que resaltan al 

sector donde interactúa una pequeña parte de los pobladores y pobladoras de 

Salinas Grandes, la histórica Cooperativa de tipo Agropecuario Omar Torrijos de 

treinta y tres años de existencia. 
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Este sector es uno de los más destacados de la comunidad debido a que en años 

anteriores fue uno de los primeros asentamientos ocupados por personas y que 

actualmente sirve como punto de referencia para los visitantes que en ocasiones 

frecuentan este lugar en tiempos donde el turismo tiene su auge. 

 
Un aspecto importante es que en la zona de la Cooperativa Omar Torrijos, es un 

espacio donde se respiran aires de tranquilidad durante el día, la tarde y la noche 

debido a que sus pobladores son personas dedicadas al trabajo y que 

rutinariamente este necesita de fuerza, mismas que son recuperadas con el 

descanso que las noches oscuras y templadas de Salinas Grandes, les brinda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Alma C. Downs. Tercer calle de la Cooperativa Omar Torrijos. Salinas Grandes, 2013. 

 
El sitio específico en el que actualmente se encuentra la cooperativa Omar 

Torrijos, era tierra privada y le pertenecía a un hombre llamado Ricardo Sampson, 

éste hombre había recibido sus tierras con la Reforma Agraria que impulsó el 

régimen somocista entre 1964 a 1979 en el país (Soto, 2005). El dato lo 

adquirimos a través de la entrevista a uno de los primeros habitantes establecidos 

al originarse la cooperativa. 

 
Con la Revolución Popular Sandinista las tierras pertenecientes a personas 

ligadas con el somocismo, les fueron despojadas y posterior entregadas a los 

pobladores y pobladoras que en esos períodos habitaban el lugar por motivos 

económicos, algunos y algunas alquilaban parcelas de tierra para sembrar maíz, y 

otras personas trabajaban en las algodoneras: 
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En cuanto al terreno en el que habitamos te puedo decir que durante la 

revolución todo aquel que era somocista fue confiscado, aquí era dueño el 

señor Ricardo Sampson y vino la reforma agraria y se hizo la cooperativa 

Omar Torrijos eran 100 socios y vino gente salvadoreña, luego se fueron y 

quedamos nosotros entonces la reforma nos dio a cada uno un lote 

(Gregorio, Inicio de la Cooperativa Omar Torrijos, 2013). 

 
Posterior al triunfo de la Revolución Popular Sandinista, se crea la Cooperativa 

Omar Torrijos, con la intención de refugiar a algunas personas que viajaron desde 

el país vecino de El Salvador, y quienes estaban en una condición precaria por el 

conflicto bélico interno durante los años 1980 y 1992, entre el vecino país de El 

Salvador (FAES) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) fue el 

organismo que entabló diálogo con los y las pobladoras de Salinas Grandes a 

través de tres reuniones para permitir la reubicación. 

 
Con la aprobación de la población, crearon una sociedad con cien socios en total, 

un cincuenta por ciento hombres y mujeres nicaragüenses, y cincuenta por ciento 

salvadoreños; ACNUR les comunica que tanto la gente salvadoreña como la gente 

nicaragüense, recibirían una serie de beneficios que incluía comida, ropa, zapatos, 

dinero, casas, entre otros para que se mantuviera la población de ambos países: 

 
La reunión de los salvadoreños fue porque ACNUR venia y como ellos 

estaban en guerra en el Salvador, entonces ACNUR estaba buscando un 

lugar donde poner a los refugiados que querían salir, entonces vinieron 

aquí e hicieron tres reuniones aquí con nosotros, a ver que decíamos: 

“miren –dice- aquí se les va a dar todo a los salvadoreños, comida, ropa 

zapatos y eso mismo lo van a lograr ustedes todos los socios. (Gregorio, 

Inicio de la Cooperativa Omar Torrijos, 2013). 

 
Ya creada la cooperativa, un año después, en 1,982 adquiere su personería 

jurídica. 
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La cooperativa tiene ese nombre en memoria a Omar Torrijos, militar y político 

Panameño, líder máximo de la Revolución Panameña, que posteriormente se 

convirtió en árbitro y consejero de numerosos asuntos vitales de las relaciones 

exteriores Panameñas, una de las más destacadas fue el apoyo brindado a los y 

las Sandinistas en los años de 1,978 y 1,979. 

 
Luego ACNUR construye casas y bajo consentimiento colectivo se establecen las 

mismas dimensiones topográficamente establecidas, trece por ocho metros 

cuadrados, y cada quien adquiría su solar con la escritura correspondiente: 

 
Toditos los solares tienen la misma medida, y aquí no es medible con 

bordón ni nada, era con la cuestión que andaban ellos, todo es medido con 

eso, además con la reforma se nos dio la escritura. (Gregorio, Inicio de la 

Cooperativa Omar Torrijos, 2013). 

 
Se decide fomentar el desarrollo local agrícola para cambiar la siembra de algodón 

de exportación por siembra de alimentos que la población necesitaba como el 

maíz, el frijol, y algunas hortalizas. Cuando los salvadoreños se retiraron de 

Nicaragua, la Cooperativa Omar Torrijos se establecieron tres directivas para 

liderar: en la primera su líder es Gregorio Díaz, en la segunda es Ali Díaz y en la 

tercera es Leonardo Carmona. 

 
El señor Gregorio Díaz nos relata esa experiencia: 

 
Somos tres directivas porque la cooperativa se dividió en tres, por ejemplo 

yo soy el presidente de la cooperativa primera, Ali Díaz es el de la segunda 

y Leonardo Carmona de la tercera. (Gregorio, Inicio de la Cooperativa Omar 

Torrijos, 2013). 

 
Es por esta razón que el asentamiento Omar Torrijos pasó de ser simplemente un 

lugar donde había pequeñas viviendas, a un lugar organizado con tierras propias y 

en donde se desarrollaba la agricultura y la ganadería para auto sostenerse. 

 
Con la cooperación de varios socios, actualmente les está dando frutos a aquellos 

que supieron administrar sus recursos y que hoy en día están aprovechándolos 
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para la subsistencia de la unidad doméstica y que muy pocos gozan del privilegio 

de poseer extensiones de tierras y algún ganado. 

 
Existía la necesidad de incluir a otros y otras pobladoras que eran productoras 

porque la Cooperativa Omar Torrijos no abarcó las doce comunidades que 

conforman Salinas Grandes, solo algunos y algunas pocas se beneficiaron. 

 
Para el año de 1,998, con la cooperación de Italia, llega a Salinas Grandes un 

proyecto con vigencia de tres años llamado Centro Social, con un fondo 

económico que beneficiará al resto de las personas de las otras comunidades. 

 
Al transcurrir dos años y medio, el proyecto aún contaba con dinero y la idea era 

que ese dinero quedara todo en la comunidad. Así, crean otra cooperativa para 

que se auto sostuviera, y quienes la integraron eran pobladores que tenían un 

excedente relativamente alto; entonces se decide crear otra cooperativa que 

incluyera a pobladores con excedente mínimos. 

 
Comulsara y Pequeños Productores de Salinas Grandes que impulsan granos 

básicos y parte de ganadería. A través de reuniones quedan integrados cuarenta 

y dos socios de los Pequeños Productores y cincuenta y ocho de Comulsara: 

 
Dado que Omar Torrijos era la única cooperativa que existía acá, no 

abarcaba lo que eran las doce comunidades, entonces en mil novecientos 

noventa y ocho vino ese proyecto del Centro Social y el proyecto traía un 

fondo…cuando el proyecto termina, aún quedaba dinero y no podían 

llevarse el dinero para atrás porque estaba destinado para las doce 

comunidades, entonces Comulsara y Pequeños Productores de Salinas 

Grandes nacen de la idea de ese dinero que había allí y que no había 

donde ubicarlo y se dispuso a hacer nuevas cooperativas para que el dinero 

quedara en gente nueva. (Teodoro, 2013). 

 
De este modo en Salinas Grandes existe una gran cooperativa que es Omar 

Torrijos, y dentro de ésta se integran dos cooperativas más para fortalecer el 

desarrollo agrícola en la comunidad. 
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El objetivo de la ayuda es cumplir con las demandas que los mismos pobladores 

sugerían en cuanto a mejores condiciones de vida, llegando a un acuerdo de que 

las ganancias estaban destinadas a cumplir a aquellos que estaban en 

condiciones de vulnerabilidad social y económica. 

 
La ayuda financiera es un elemento que aportará a los que carecen de recursos; 

radica en que estos se superen y mejoren su calidad de vida, incrementando sus 

posibilidades de hacer crecer sus ingresos económicos. 

 
8.2. Relaciones de parentesco y funciones de la familia dentro de las 

actividades económicas en la comunidad de Salinas Grandes. 
 
 

 
8.2.1 Características del sistema de parentesco en la comunidad de Salinas 

Grandes. 
 
 

 
En este aspecto abordaremos a las características que tienen los pobladores y 

pobladoras de la comunidad de Salinas Grandes, para ello explicaremos la 

composición de la familia. 

 
La familia de Salinas Grandes tiene un parentesco consanguíneo. Nos enfocamos 

en detallar a la familia Díaz, porque con esta familia convivimos durante todo el 

proceso de investigación. 

 
Teodoro Díaz es el informante clave que junto a su papá Gregorio Díaz nos 

permiten el acceso a su vida personal para realizar la genealogía de su familia, y 

vincular a sus miembros en las relaciones de producción. 

 
Indicamos en el capítulo de la Cooperativa de Omar Torrijos, la migración por 

parte de Gregorio Díaz junto a su esposa y su dos hijos varones hacia la 

comunidad de Salinas Grandes y posterior su asentamiento en tierras de lo que es 

hoy la cooperativa. En este acápite expondremos la genealogía de uno de los hijos 

de Gregorio. 
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Teodoro tuvo una primera esposa la que conoció en un lugar llamado Quezada. 

Cuando el intercambio de la pareja se formaliza y nace su primera criatura, se 

trasladan a una finca de la misma comunidad. 

 
En esta época de su vida 

 
Teodoro adquiere conocimientos técnicos sobre 

agricultura, aunque previamente su papá también le había heredado un poco de 

su sabiduría como agricultor. 

 
De su progenie con la primera esposa nacen dos varones, al cumplir cinco años el 

último de sus hijos, Teodoro se separa de su esposa y luego formaliza relaciones 

con Marcia Cecilia Balladares con la que crean a tres hijos. Posterior a la unión 

libre de ambos, se inclinan por profesar una religión evangélica, muy común en la 

Cooperativa Omar Torrijos. 

 
A continuación se presenta la Genealogía de la Familia Díaz- León – Balladares: 
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GENEALOGÍA DE LA FAMILIA DÍAZ BALLADARES. 
 
 
 
 

Teodoro Díaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marlon Díaz 

 
 
 
 

Elba León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sonia Giovanni Díaz 

 
 
 
 
Marta Cecilia Balladares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
William 

 
 
 
 
 
 

 
CLAVE 

 
Hombre 

Axel: 2 años 
Mujer 

 
Desunión 

 
Matrimonio 

 
 

Fuente: Yadira Palacios. Esquema Genealógico de la familia Díaz-León-Balladares. 2014 

Descendencia 
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Cada uno de los hijos de Teodoro, nacidos en la Comunidad de Salinas Grandes, 

en la actualidad han realizado labores en las actividades económicas 

fundamentales de la Comunidad como la pesca, la extracción de sal y la 

agricultura, actualmente se dedican a dos: agricultura y extracción de sal. 

Abordaremos el caso de dos de sus hijos: Yamil y Marlon. 

 
Desde pequeños comenzaron trabajando en la extracción de sal, sus tíos fueron 

los primeros en iniciarlos en esta actividad durante las jornadas que se establecían 

para trabajar en salineras pequeñas. 

 
A medida que 

 
crecían, sus conocimientos en la extracción de sal fueron 

desarrollándose junto a conocimientos de agricultura, del que su padre se 

ocupaba en transmitirles. En el presente, tanto Yamil como Marlon laboran en 

SALINSA y cuando el periodo se termina por el comienzo de las temporadas 

lluviosas, la obtención de ingresos la alternan con otra actividad, la agricultura. 

 
De esta manera, en la familia Díaz se observa el vínculo de sus miembros con la 

extracción, producción y distribución de los bienes económicos que nos 

interesamos en estudiar; y es importante destacar la reproducción del 

conocimiento entre sus pobladores para el mantenimiento de la economía en la 

familia. 

 
Es la limitante en el quehacer laboral lo que permite que se manifieste la 

reproducción sistemática; es decir en el territorio convergen tres únicas 

actividades económicas de gran magnitud de las que su población sobrevive: 

pesca artesanal, obtención de sal y agricultura. 

 
Dentro de la comunidad de Salinas Grandes, La familia está compuesta por 

padres, madres hijos, hijas, tíos, tías, primos, primas, nietos y nietas, todas y 

todos de cada una y uno de ellos con niveles de consanguinidad y afinidad. Un 

factor muy importante que hay que destacar es que dentro de la comunidad hay 

hogares que están conformados por madres solteras. 

 
Otro dato de gran relevancia es que en algunos hogares de la 

 
comunidad 

conviven dos a tres familias, clasificándolas como familias extensas. 
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Existen hogares con patrilocalidad como es el caso del hogar de doña Sorayda 

Munguía Hernández, donde el esposo es quien trabaja y mantiene la economía 

del hogar; aunque los hijos e hijas ya tengan su vida formalizada con sus 

compañeras y compañeros, es el esposo el que maneja todo lo relacionado con la 

economía, además es el responsable de la familia y aporta ideas para fortalecer 

la comunicación entre su familia: 

 
No es porque las mujeres nos dejemos mandar y no sólo porque él sea 

hombre sea el que dirige, ordena o manda sino porque es un respeto que 

debe existir dentro de los hogares nicaragüenses, también porque es el 

padre de mis hijos. (Hernandez S. M., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Yadira Palacios. Molino de la cooperativa Omar Torrijos. Salinas Grandes, 2013. 

 
 
 
 

La mujer es un elemento activo dentro del entramado económico, aunque no 

trabaje en la pesca, sal o agricultura; existen otros medios de los que obtienen 

recursos económicos para equilibrar el capital de la unidad doméstica. Al igual que 

el esposo de Sorayda trabaja, ella también lo hace en el molino de la Cooperativa 

de Omar Torrijos. 
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8.2.2 Salinas Grandes: Sistema matriarcado presente en la familia 
 
 

 
Un aspecto muy importante que encontramos en las familias de la Cooperativa, es 

que en la mayoría se encuentra dirigido por las mujeres, muchas veces solas dan 

crianza, educación y alimentación a sus hijos e hijas. 

 
Aclaramos que en caso que madre y padre se hallan separados, 

 
el hombre 

cumple con la responsabilidad de apoyar monetariamente a su progenie, llegando 

a un mutuo acuerdo con la madre. 

 
En caso de que el hijo o hija se encuentre bajo la tutela de la madre y éste o ésta 

se enferma, se le hace saber al progenitor para que de su aporte económico y de 

este modo sufragar los gastos del medicamento u otro tipo de necesidad que el 

hijo o hija requiera. 

 
Existen leyes en Nicaragua que favorecen a las madres solteras haciendo énfasis 

en la paternidad responsable, estas leyes obligan al padre a hacerse responsable 

de la manutención de los hijos e hijas, y al negarse a realizarlo, la ley 143, ley de 
 

Alimentos del Código de la Familia, establece penas si no hay cumplimiento. 
 
 
 

 
8.2.3 Composición y funciones de la unidad doméstica dentro de las 

actividades económicas en Salinas Grandes. 
 
 

 
Dentro de este subcapítulo abordaremos aspectos fundamentales, como está 

compuesta una unidad familiar en la Cooperativa Omar Torrijos. 

 
Cada hogar se encuentra constituido por un padre, una madre, los hijos e hijas 

algunos y algunas que se encuentran comprometidos y comprometidas suelen 

convivir bajo un mismo techo con toda la familia, los abuelos, abuelas, nietos, 

nietas pero existen pocas probabilidades que existan los tíos o tías conviviendo 

bajo este mismo techo. 
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El núcleo familiar está compuesto por el conjunto de personas unidas mediante el 

matrimonio. Estos son: 
 
 
 
 

 

Abuelos/ 

as 
 
 
 
 
 
 

Padre 

 
 
 
 
 
 
Madre 

 
 

 

Hijos/ 

as 
 
 

 
Nietos 

/as 
 
 

 
Fuente: Yadira Palacios. Gráfica obtenida por medio de etnografía. Salinas Grandes, 2014. 

 
 
 
 

Como podemos observar en la gráfica, se reflejan los miembros de una familia 

extensa, quienes conviven bajo un mismo techo y comparten alimentación, 

vestuario, educación y todo lo necesario que una familia requiere. 

 
Dado que las características de subsistencias mantienen el equilibrio económico 

en el entorno familiar, surgen mecanismos necesarios para la manutención que 

regulan tales estructuras. 

 
Dentro de la Cooperativa Omar Torrijos, existe un mínimo de 20 familias que 

laboran en la agricultura y otras se dedican a la pesca o a la extracción de sal; 

quienes por temporadas se dedican a esta actividad, en época de invierno se 

dedican a la agricultura. 
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El reconocimiento del trabajo doméstico como forma imprescindible del 

mantenimiento del orden en el hogar tiende a valorar a la mujer reivindicando 

ciertos derechos asociados a dicho trabajo. Determinada la actividad del trabajo 

familiar, se procede a estimar lo que cada uno y cada una proporciona para el 

bienestar colectivo. 
 
 
 
 

 
8.2.4 Identidad familiar en la actividad económica y su transmisión 

generación actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Yadira Palacios. Salinas Grandes, 2013. Composición familiar: Abuelo, nietas/ nietos y sobrinos-nietos 
 
 
 
 

En todo proceso sociocultural, es frecuente la transmisión de saberes. En la 

familia Díaz, la agricultura es el primer trabajo que se les enseña a los hijos como 

medio de sobrevivencia y su valor se extiende desde lo material a lo simbólico, 

porque es intensamente productivo y es la independencia del ser humano del 

medio, la obtención de alimentos a través del proceso de plantar, regar, cuidar y 

recoger crea un significante espacio para desarrollar habilidades y compartirlo, 

estrecha el vínculo con la familia y con la tierra: 

 
Esta actividad económica la heredé de mi padre Gregorio Díaz ya que él 

desde pequeño me enseñó a cultivar la tierra sembrando diferentes cultivos 
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esto lo hacíamos para poder auto abastecer nuestro hogar. ( (Diaz J. , 

2013). 

 
Las actividades económicas que se desarrollan en la Cooperativa Omar Torrijos, 

son de índole agrícola porque la gran mayoría de sus habitantes se establecieron 

en ese sector con el fin de adquirir tierras propias para erigir su domicilio, y 

cultivarlas a beneficio de su alimentación y posterior la creación de excedentes 

para comercio; estableciendo organizativamente un medio de sobrevivencia. 

 
La tierra si no es vendida a otras personas, la heredan como patrimonio y se 

reproduce la misma dinámica dependiendo de las demandas de su dueño o 

dueña. 

 
Para lograr incremento en la obtención de 

 
bienes materiales que satisfagan 

necesidades biológicas y sociales, algunos pobladores y pobladoras alternan el 

trabajo de agricultura, con las otras actividades de mayor importancia como los 

trabajos en la sal y la pesca; sin embargo hay personas que salen de la 

comunidad hacia el departamento de León en busca de otros trabajos que les 

proporcionen ingresos: 

 
En lo que respecta al trabajo sale de uno trabajar porque es responsabilidad 

de los hombres como cabeza del hogar. Pero también durante los meses 

de verano trabajamos en las salineras y cuando es la temporada de invierno 

nos dedicamos a la agricultura, bueno, y otros salen a León en busca de 

algún tipo trabajo, ya que como es bien sabido ,sólo por temporadas se 

trabaja en las salineras, es decir aquí no es permanente aunque otros 

prefieren dedicarse a la pesca, pero este oficio muchas veces es peligroso 

porque cuando hay algún fenómeno de la naturaleza, muchos se arriesgan 

a ir de pesca aun sabiendo del peligro que corren sus vidas. (Diaz M. , 

2013). 
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8.3 Cultura del trabajo y producción. 
 
 

 
La población de Salinas Grandes trabaja en un territorio de gran diversidad 

climatológica, y esta condición favorece una variedad de actividades económicas. 

Se observó durante las giras de campo y de acuerdo a los objetivos enfocados en 

las relaciones de producción, que en la misma extensión geográfica se destacan 

tres tipos de economía de subsistencia y de mercado: Agricultura, pesca artesanal 

y extracción y producción de sal refinada. 

 
A continuación desarrollamos los resultados del tercer capítulo con sus 

respectivas citas. 
 
 
 
 
 

8.3.1. Actividades de la extracción de sal, pesca y agricultura, expresión de 

la cotidianidad en Salinas Grandes. 
 
 

 
En Salinas Grandes el trabajo de subsistencia más antiguo y actualmente el 

poseedor de tecnología a nivel industrial y de mayor demanda, es la extracción de 

sal. Data desde 1,958 con la llegada de los primeros pobladores interesados en 

explotar y comerciar este componente marino. 

 
Proveeremos una breve reseña histórica de los principios de extracción de sal en 

Salinas Grandes, información brindada por con algunos habitantes de la 

Cooperativa Omar Torrijos. 
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Fuente: Yadira Palacios. Jornaleros de SALINSA descansando. Salinas Grandes, 2012. 

 
a) Extracción de sal 

 
Al principio esta labor la realizaban unas pocas personas, entre ellas están Rito 

Espinoza, Juan Ruedas y Aurelio Ruedas, Joaquín Montes, Antonio León, los 

Camacho, Ramón Bermúdez y Abelino Ulloa de modo rudimentario y que en los 

siguientes sub capítulos se detallará el proceso de obtención. 

 
La extracción de sal en los tiempos de estos primeros salineros la hacían en las 

playas del mar, donde ahora se ubican los caseríos de Ciudadela, Divino Niño, 

Villa Esperanza y Las Playas a como lo comenta una de las parejas que más 

tiempo tiene de vivir en la Cooperativa Omar Torrijos: 

 
En aquel entonces los que tenían hornos eran Rito Espinoza, Toño León, 

Joaquín Montes, Aurelio Ruedas, los que seguían abajo eran Ramón 

Bermúdez, estaban los Camacho…esos eran los que conocimos nosotros, 

todo eso para abajo eran salinas. Es que fíjese que antes no había ese 

caserío, unas ciertas casitas eran las que habían en Salinas Grandes, todos 

los paseos eran aquí a este lado no era allá, de poco acá que ya se pobló. 

(Romero Arcia, 2013). 

 
Con el tiempo las salineras rudimentarias fueron desplazadas por la creación de 

la empresa SALINSA hace treinta y siete años en tiempos de Somoza Debayle. 

 
En la actualidad encontramos que una gran parte de los pobladores y las 

pobladoras de Salinas Grandes trabajan como jornaleros y jornaleras –aquellas 
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personas que viven en el campo y dan su fuerza de trabajo diario a cambio de un 

sueldo - en el proceso de extracción y producción de sal. 

 
Esto sucede porque la empresa produce grandes cantidades de sal para su 

comercio, y esto genera una demanda considerable de empleos en periodos de 

verano para las y los pobladores de la comunidad: 

 
El setenta por ciento de los habitantes sobrevive de lo que es la extracción 

de sal y el otro treinta por ciento en lo que respecta a la agricultura. (Ulises, 

2012). 

 
La fuerza de trabajo sigue siendo un elemento primordial en la faena de salinero 

y, mediante la persona va desarrollándose físicamente se va adaptando a una 

nueva función laboral que requiere más tiempo y más inversión de fuerza física y 

mental. Esta labor se aprende por necesidad de sobrevivencia, a través de la 

herencia familiar. 

 
Así 

 
lo describe Marlon Díaz un joven 

 
jornalero en la extracción de sal que 

comenzó en su adolescencia y en la actualidad sigue realizando la misma función 

pero en otro lugar: 

 
Yo antes trabajaba con mi tío, los hermanos de mi mamá y con mi abuelo 

allá arriba en Las Marimbas, allí hay playas también, yo tenía doce o trece 

años. Trabajé de regador, para que no se levantara el polvo y no 

ensuciara la sal; después de eso me ponían a sacar sal, y cuando tenía 

quince años ya no era regador sino que era sacador, trabajaba sólo en 

salinas pequeñas. Salíamos temprano, antes era menos el trabajo pero 

aquí ya tengo cinco años de trabajar en SALINSA. (Marlon, sus comienzos 

como trabajador salinero, 2013). 

 
Esta empresa Salinera de Nicaragua S.A, emplea a personas sin distinción de 

edad y sexo, empleando a hombres y mujeres, sin embargo casi su totalidad son 

hombres menores de 50 años porque el trabajo depende mucho de la fuerza. 
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La creación de esta empresa ha tenido gran relevancia porque emplea a casi la 

mitad de Salinas Grandes entre ellos y ellas están los pobladores y las pobladoras 

que poseen una salinera personal, es decir las personas que tienen en su 

propiedad una pileta de menor tamaño de donde extraen la sal y la venden a 

SALINSA. 

 
Actualmente los trabajadores y las trabajadoras rondan las doscientas personas, 

dividido de manera que, la mitad son trabajadores y trabajadoras fijos y la otra 

mitad jornaleros y jornaleras: 

 
Se trabaja por producción no se trabajan las ocho horas laborales, si querés 

pasar trabajando todo el día allí te van a pagar por lo que produzcas. Antes 

que esa empresa existiera había poco trabajo, ahora casi la mitad de 

Salinas Grandes tiene trabajo hay más de cien personas que trabajan 

directamente, y los indirectos son otros cien, los dueños de su propia 

salinera la venden a la SALINSA para que acopie la sal. (Yamil, 2014). 

 
Cada seis meses se trabaja en la sal, porque en la temporada lluviosa se hace 

imposible laborar, pues la lluvia la diluye por completo, así que en los meses de 

invierno la sal se deja cubierta bajo plásticos impermeables que la contienen 

relativamente seca. 

 
Y esta temporada de inactividad, los jornaleros y las jornaleras la usan para 

apoyarse en otra actividad económica que es la segunda más relevante en la 

comunidad de Salinas Grandes y de esa manera sobrevivir hasta que se 

aproximen los otros seis meses de actividad salinera: 

 
Hay dos cosas aquí en Salinas Grandes, la primera es que muchos hombres 

de este sector, en verano algunos trabajan en la sal, ya cuando se acaba el 

verano se acaba porque la lluvia arruina el trabajo entonces esos que andan 

allí vuelven a la pesca, aunque en el mar también es peligroso usted sabe que 

allí cualquiera puede perder la vida y en la sal también. (Miguel, Actividad 

temporal, 2013). 
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b) Pesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cristofer Vanegas. Pescador migrante que se prepara para pescar, 6pm. Salinas Grandes 2013. 
 
 

 
Con la pesca artesanal la población se sustenta. A través de entrevistas y 

etnografía se logran conocer las rutinas de los involucrados y las involucradas, y 

las alianzas que se establecen en esta actividad. 

 
La pesca es artesanal porque los mecanismos de captura son manuales. Esta 

actividad se realiza durante todo el año, siendo unas temporadas de mayor 

apogeo y otras de menor, dependerá del clima y de las etapas de la luna, en 

capítulos posteriores se detalla la explicación brindada por los pescadores 

referente al tema. 
 
 

Miguel Munguía Carranza es un habitante de Salinas Grandes de menos de treinta 

y tres años de edad, vive en la Cooperativa Omar Torrijos, él tiene alrededor de 

quince años de ser pescador. No es nativo de Salinas Grandes, procede de El 

Tránsito otro sector playero de la ciudad de León. Confirma Miguel que la actividad 

pesquera a veces trae muchos beneficios monetarios por la gran cantidad de 

peces que sacan del mar: 
 
 

Es cierto que a veces me va mal en la pesca pero cuando me va bien 

puedo ganar más de tres mil o cinco mil pesos en tres días. (Miguel, 2013). 
 
 

Alberto Quintana nos informa desde su experiencia, los mejores momentos para 

obtener peces, y según la cantidad obtenida la remuneración será abundante o 

escasa: 
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Hay lances en los que te ganas hasta cinco mil pesos al día, se da más en 

invierno por que las aguas se ensucian, y en aguas revueltas ganancia de 

pescador; pero en las aguas bien limpitas sacas, pero no mucho. (Alberto, 

2013). 
 
 

La experiencia de algunos pobladores en esta actividad es posterior a una 

actividad agrícola, es decir que antes de ser pescador laboraron como agricultores 

pero al obtener ingresos escasos para salvaguardar la economía familiar deciden 

dedicarse a otro oficio que relativamente es más rentable y que se mantiene activo 

durante todo el año, porque la agricultura se da también por temporadas, primero 

se cosecha y luego habrá que esperar que los cultivos tengan su proceso de 

desarrollo y posterior recoger el alimento ya crecido, este es el caso de Luis 

Alberto Quintana: 
 
 

Yo tengo alrededor de unos quince años de pescar, yo antes era agricultor 

y después miré que con estas cosas de los inviernos no resulta trabajar, ni 

con los préstamos en los bancos resulta, entonces me dediqué a la pesca y 

ahora camino pescandito. (Alberto, 2013). 
 
 

Los pescadores son en su totalidad hombres, algunos habitantes de nacimiento de 

Salinas Grandes y otros han migrado desde otros sectores costeros de Nicaragua 

para pescar temporalmente en la comunidad: 
 
 

De Masachapa son ellos, son visitantes en estas tierras…están por 

temporadas y todos los años vienen, es que allá se les pone feo porque 

hay muchas lanchas y aquí no hay muchas. Por ejemplo el “atún” 

(sobrenombre de un pescador) es de otro lado, y aquí se familiarizó por 

que halló a su mujercita y allí está, pero él no es de aquí. (Guillermo, 2013). 
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Toman en cuenta las etapas lunares porque éstas influyen en la obtención de los 

peces. 
 
 

Luna tierna: buena pesca 
 
 

Luna creciente: buena pesca 
 
 

Luna 

 
 
Llena: No hay buena pesca: Mucha luz ahuyenta los peces 

 

 
Fuente: Alma C. Downs con información de pescadores. Salinas Grandes, 2013. 

 
 
 
 
 

A los informantes se les pregunta sobre los beneficios económicos en la labor 

pesquera, responden que aunque es una actividad que a algunos les gusta 

realizar; el dinero que reciben por el intercambio de pescado es fluctuante, 

interviniendo también la cantidad de peces que pesquen, y si la obtención de 

instrumentos de producción son propios o alquilados. 
 
 

En el caso que los materiales sean personales, deben de realizar un constante 

mantenimiento para que el equipo sea duradero. Estos detalles generan ciertas 

desventajas al momento de repartir el dinero para la manutención personal y 

familiar: 
 
 

Lo que nosotros ganamos pescando es variable dependiendo de la 

producción, por lo menos yo como soy dueño de la lancha vengo y voy con 

el ayudante, bueno es un hijo mío, entonces yo vengo y le digo mira 

gastamos tanto de gasolina, pagamos la gasolina y lo que sobra se lo 

dejamos a la lancha y una parte mía y otra parte de él. (Alberto, 2013). 
 
 

El trabajo en la pesca es una de las actividades más peligrosas que existen, 

porque el mar es una zona impredecible y los pescadores deben de eludir 

obstáculos como el clima, las olas, los tiburones y los grandes barcos que 
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navegan. Por esta razón los pescadores eligen a una persona que sepa manejar 

la lancha: 
 
 

Es que en primer lugar hay que saber manejar el motor y tirarse los tumbos, 

no voy a poner a cualquiera a que me hunda en la mera entrada, nos 

matamos, el mar es peligroso. Entonces el capitán es una persona que 

sabe; el capitán debe saber tirarse los tumbos peor cuando hay malos 

tiempos, cuando está la llovedera y el mar se pone emborrascados porque 

se pone lechoso, las olas se ponen blancas y usted no distingue cual es el 

tumbo que se va a tirar, entonces tiene que esperar y cuenta los tumbos, es 

rápido que se tiene que ir. (Alberto, 2013). 
 
 

c) Agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Yadira Palacios. Tierras con cultivo de maíz, en la periferia de la Cooperativa Omar Torrijos. 2012 
 
 
 
 

Las tierras adquiridas por los pobladores y las pobladoras de Salinas Grandes, 

caso Cooperativa Omar Torrijos, fueron cedidas durante la Revolución Popular 

Sandinista como se menciona en el primer capítulo de esta investigación. 

 
Durante la dinastía de los Somoza esas tierras de Occidente eran usadas para la 

siembra de algodón y exportarlo a otros países, en lo que es hoy Salinas Grandes 

también se cultivaba el algodón. 

 
Después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y luego de las 

asociaciones con el Estado, Organismos Internacionales y personas de El 

Salvador, comienzan una agricultura personalizada, es decir cultivan lo que 

necesitan para la subsistencia y comercio dentro y fuera de la comunidad: 
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El algodón se acabó ahora ya del triunfo de la Revolución para acá, por 

que antes eran algodoneras aquí donde estamos nosotros, pero luego del 

triunfo de la Revolución que hizo cooperativa aquí les dio las tierras a los 

pobres, ya se acabó eso. Ahora es otra cuestión que fabrican los dueños de 

las tierras. Antes no había agricultura, eran salineras aquí y eso tiene 

mucho tiempo. (Gregorio, Agricultura, 2013). 

 
A medida que la comunidad de Salinas Grandes y la cooperativa de Omar Torrijos 

se va desarrollando y los socios y socias ven con claridad la inversión agrícola que 

comenzaron luego de las asociaciones, se cultivan el maíz, ajonjolí, maní, 

plátanos, caña, trigo, y cultivo de frutas como sandias y melones. 

 
Se acabaron los algodonales ahora son otros siembras que hace la gente 

por ejemplo de los Huerta para allá, todo eso es de puro maní y plataneras, 

sandiales que siembran unos hombres también allá al otro lado hay 

melonales. (Gregorio, Agricultura, 2013). 
 
 
 
 
 

8.3.2. Ciclo laboral de la extracción 
 
 

 
En este sub capítulo se detallarán los procesos de las actividades laborales de sal 

y pesca 

 
a) Extracción de Sal 

 
La investigación estuvo centrada en el ciclo laboral que realizan las y los 

trabajadores de la empresa SALINSA. El ciclo empieza el veinte del mes de 

Octubre para terminar entre los meses de Marzo y Abril, los siguientes meses no 

se trabajan por que es temporada de lluvia. 

 
Los trabajadores son en su mayoría hombres pero también hay mujeres que 

trabajan en SALINSA; sin embargo el trabajo que realizan requiere menos 

inversión de fuerza física y mental. 
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Los trabajos se realizan en jornadas y se gana por producción, es decir no se 

exigen las ocho horas laborales y tienen un horario diferente al que regularmente 

establecen otros centros de trabajo – 8: 00 am/5:00pm. 

 
Nosotros ahorita que pasó el verano entrábamos a las tres de la mañana y 

salíamos a las nueve o diez de la mañana. En Marzo y Abril dependiendo 

de lo que se saca salís a las once o a las doce de la tarde o depende si 

entras tarde salís a las una de la tarde. (Marlon, 2012). 

 
Las actividades que se realizan para procesar la sal refinada y que sea apta para 

el consumo humano se dividen en varias áreas de trabajo y cada uno de los 

trabajadores y las trabajadoras tiene una función específica. 

 
Uno de los trabajos que se realizan en SALINSA es la de sacador y consiste en 

llevar el agua de mar por una serie de procesos que finalicen en su cristalización, 

y al finalizar sacar la sal y enviarla a la empresa donde le darán su respectivo 

tratamiento tecnificado para comercializarla. Diez personas conforman una 

cuadrilla para realizar el ciclo de sacado el que se divide en períodos. 

 
Su primera función consiste en hacer muros hechos a base de lodo y en algunas 

construcciones con sacos, estos muros se utilizan para contener el agua 

proveniente del mar, ésta es traída a través de motores diesel o motores 

estacionarios, la que luego pasa por el estero, dándoles a las aguas su recorrido 

en ciento setenta hectáreas en período de verano a través de cinco estaciones de 
 

bombeo para permitir que el agua suba de grado paulatinamente hasta alcanzar 

su precipitación de veinte y cinco grados y posterior a eso se recauda en los 

estanques o muros de lodo construidos por los trabajadores. 

 
La segunda función del sacador es el de pegar las carpas hechas con plástico de 

propileno, comúnmente llamado plástico negro calibre mil, siendo ésta la medida 

más gruesa, las carpas se ubican en el suelo y contendrá el agua salada con una 

medida de tres centímetros de grosor. 
 
 
 
 

 
58



 
 
 
 
 
 
 

Luego que el agua de mar llega a las carpas se espera una semana para que se 

evapore y quede solamente sal, la que estará mucho más salada, entre diez y seis 

y diez y siete grados que la que se encuentra en el mar. 

 
A partir de esta cristalización empieza la tercera función del sacador consistente 

en quebrar los cristales de sal, acumulándolos a la orilla de las carpas y luego los 

saca con una serie de instrumentos que les brinda la empresa. 

 
Esos cristales de sal se colocan en tendales durante tres días, los tendales están 

en el suelo y se hacen con ladrillos y su construcción es inclinada para que el 

agua que pueda quedar en la sal pueda escurrirse y secarse un poco, luego llegan 

los camiones de la empresa y se llevan esa sal escurrida, esa sal aún no está apta 

para el consumo. Hasta allí termina el trabajo de la cuadrilla de sacadores: 

 
Nosotros somos diez personas y trabajamos en cuadrilla para hacer muros 

por metro cúbico. El agua que cae al estero es del mar pero no se puede 

agarrar del mar porque viene con arena, el estero es como un rio pero de 

agua salada y es más salada que en el mar por que en el mar esta pura, no 

tiene grado. Lo único que está hecho de plástico son las carpas, ahí se le 

da una semana para que el agua cuaje. Se saca la sal a los tendales la sal 

se escurre y queda más o menos seca. Se recoge con chapaletas y se 

saca con carretilla y palas de allí se la llegan a traer los camiones. (Marlon, 

2012). 

 
El proceso de recolección y graduación para salinizar el agua de mar es el 

siguiente: primero pasa por el tanque mayor, luego pasa por los semi-tanques y 

por último a los cocedores, y en cada uno de los estanques adquiere mayor 

salinidad que en el anterior: 

 
Esos tanques son los que mantienen el agua para que agarre grado, luego 

pasa por los semi tanques hasta que llega a los cocedores, todito eso es 

muro de lodo y algunos se hacen de saco y se rellenan de lodo, y para que 

el agua no se pase de ahí se dejan las compuertitas. El agua se almacena 
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en los tanques hasta que llega al cocedor y puede venir con más grado, 

dependiendo de cómo este el viento y el sol. (Marlon, 2012). 

 
Cada elaboración de estas estructuras contenedoras de agua tiene un tiempo 

específico para formar el ciclo laboral completo de extracción: 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
Los muros se hacen entre octubre y diciembre y se realizan en un mes y 

medio a dos meses. 

Luego se pegan las carpas, y estas se cambian cada quince días 

Una vez pegada las carpas con pequeñas estacas amarradas al plástico, se 

espera una semana para que la sal empiece a revelarse. 

Aparte de las carpas también se hacen pisos con ladrillo cuarterón que 

cumplen el mismo proceso que las carpas, con la diferencia que la sal de 

las carpas se usa para consumo humano y la de piso es para la industria 

Después de esa semana comienzan los trabajadores a sacar la sal con las 

herramientas de trabajo. 

 
Todo el ciclo laboral tiene una duración de seis a siete meses, finalizando en 

marzo y abril. Trabajan en dos cuadrillas de diez personas y a cada una le 

corresponde trabajar en los muros, en las carpas y en el raspado de sal. Son entre 

tres a cuatro carpas las que elaboran y la longitud de las carpas es alrededor de 

seis hectáreas cada una, luego que la sal se cristaliza en las carpas. 

 
Se comienza el veinte de octubre al veinte de diciembre, de ahí se espera 

un mes para pegar las carpas, se espera una semana para que se llenen 

de agua y luego una semana más para comenzar a sacar. Son como tres 

meses y medio para comenzar a sacar la jornada. Lo que da más 

producción son los dos últimos meses, entre Marzo y Abril, el piso te está 

tirando mil quinientos quintales. (Marlon, 2012). 

 
El promedio de las edades de estos sacadores dependerá de la resistencia física, 

sin importar que tenga 17 o 50 años. Por lo general los trabajos realizan los 

adolescentes en la sal es el de acarreo, ubicarla en carretillas, depositarla en 
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sacos para que luego el camión se la lleve a la SALINSA y le dé tratamiento 

tecnológico. 

 
En nuestra cuadrilla el que tenía menos era de veinte y dos, por lo menos 

en los acarreadores son chavalos de catorce años quince años pero en los 

sacadores la mayoría son de veinte para arriba, sacar sal es más duro que 

acarrear, porque los acarreadores si quieren trabajan solo en la mañana y 

en la tarde no y a veces caminan quince en solo el acarreo. (Marlon, 2012). 

 
Cuando llega la sal a la empresa, una serie de trabajadores sacan la sal de los 

sacos y la echan en la tolva alimentadora que es una estructura en forma de 

embudo hecha de metal por la que pasa la sal, luego pasa por un tubo y llega a 

otra tolva, en esta estructura la sal es lavada para limpiarla de sedimentos que no 

son necesarios. 

 
Cuando la sal está lavada llega a un tanque pequeño y se le añade el flúor y el 

yodo, posterior a eso pasa por otro tubo donde va incorporándose la mezcla de 

flúor, yodo y la sal, por último pasa por un horno o cocedor (solamente cuando la 

sal es industrial) para secarla y despojarla totalmente de agua. 

 
Al finalizar el procesamiento, la sal es captada por otra tolva contenedora, y en el 

extremos inferior de este recipiente los trabajadores la empacan en sacos y esta 

sal es exportada a otros países como Costa Rica y Guatemala y también se 

comercializa dentro de Nicaragua, específicamente a las empresas industriales 

que elaboran comida para animales de consumo masivo. 

 
Este tipo de sal se le denomina sal industrial o sal amarilla, y se caracteriza por 

que no es exclusivamente para el consumo humano sino para alimentara 

animales. La sal que es exclusivamente para que las personas la consuman se le 

denomina sal blanca y lleva todo el procedimiento de la sal industrial con la 

excepción que no pasa por el horno o cocedor. 

 
a.1) Mujeres en el trabajo de la sal 
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En la labor salinera se demanda mucha fuerza física, siendo los hombres los que 

cubren casi en su totalidad el trabajo; sin embargo en todo el proceso de 

extracción y procesamiento de la sal, existen algunas mujeres que laboran en una 

determinada función tales como el lavado de las carpas, están organizadas en 

cuadrillas o sea diez en total y entran a las siete de la mañana y salen a la hora en 

que terminan de lavar las carpas. 

 
La otra función que realizan las mujeres en las salinas es el de empacar la sal 

blanca o de consumo humano en sus respectivos paquetes individuales de una 

libra, ellas exclusivamente realizan esta tarea. 

 
El año pasado comenzaron lavando las carpas entre diez mujeres, como 

una cuadrilla trabajan, con cepillo o escoba, barren las carpas le echan 

agua salada pero limpia y le botan todo el agua que queda. Tienen unas 

compuertitas las carpas, solo se abre, barren el agua y la sacan, si 

sacamos cuarenta carpas diario esas cuarenta las lavan pero esas mujeres 

entran a las siete de la mañana y salen a la hora en que terminen. (Marlon, 

2012). 
 
 
 
 
 

b) Pesca 

 
Los pescadores realizan su trabajo durante todo el año, para entrar al mar es 

necesario contar con una serie de instrumentos que permiten la navegación y la 

captura de los peces. La lancha, personal o prestada, juega un papel 

imprescindible en el trabajo de pesca. 

 
A través de las entrevistas se presume que su obtención desencadena 

disparidades en las relaciones socioeconómicas de los integrantes de este sector 

del comercio. Estas desigualdades están vigentes y se respetan las diferentes 

formas de pensar de la población implicada sobre el tema en cuestión. 

 
La lancha lleva consigo fundamentalmente a tres personas: el capitán y dos 

marinos Es una actividad que por el medio en el que se baten es sumamente 
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peligroso, sumado a algunas desigualdades de poder y problemas productivos 

como la poca captura de peces, clima desfavorable e inconvenientes técnicos: 

 
Casi la mayoría del tiempo la pesca es mala, es por allá que se dan unos 

lancecitos buenos, esto es sólo para medio mantenerse pero de que va 

hacer riales uno no. El pobre lanchero es el aguanta todo, los gastos de la 

gasolina, y nosotros vamos sufriendo. Si nosotros tuviéramos un medio y 

vendiéramos nosotros el pescado sí tuviéramos ganancias. (Alberto, 2013). 

 
La rutina diaria que se realiza está establecida bajo los siguientes horarios: 

siempre de seis de la tarde a seis de la mañana, a trece millas náuticas (24,076 

kilómetros). La temporada más rica se encuentra entre los meses de Mayo a 

Octubre, porque en invierno las aguas del mar se remueven y hay muchos peces 

que se aturden entonces resulta más fácil capturarlos. 
 
 

Algunos pescadores prefieren entrar al mar mucho más temprano: 
 
 

Por la tarde como a eso de las tres uno ya está bajando para ir al mar. 

(Manuel, 2013). 
 
 

Este horario tiene su objetivo porque según los pescadores, a los peces se les 

deja una carnada para lleguen hasta ella durante la noche y queden atrapados. 

Los elementos que implementan para la captura son el trasmallo, la línea y la 

cuerda: 
 
 

Las técnicas son trasmallar, linear conocemos los lugares para pescar en 

donde el pescado llega a buscar que comer. Esto lo hacemos por las tardes 

para luego en la mañanita ir a levantar los peces, a esta técnica le 

llamamos fondear. Pero hay otra manera de pescar que se llama el 

cuerdeado que es donde se utiliza el cardumen o sardina como carnada 

para atrapar los peces. (Martin, 2013). 
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El trabajo de pesca es una actividad que desarrolla el conocimiento y mantiene un 

vínculo fuerte con la naturaleza, dependen de esa sabiduría para que la captura 

sea eficiente y disminuir los riesgos que implica trabajar dentro del mar. 

 
Muchos son conscientes de la necesidad que los peces se reproduzcan porque 

cuando escasean son vulnerables a las consecuencias, conocen la estación del 

año que más favorece la pesca y la importancia que tienen las etapas lunares; 

también aprenden a construir y reparar los instrumentos que necesitan, porque su 

costo es muy caro y no es rentable desecharlos tan rápido: 

 
Nosotros inventamos nuestros utensilios para la pesca para que se nos 

facilite la captura de estos pero sin embargo, vienen instructores a 

enseñarnos nuevas técnicas pero las tradicionales son las que más 

empleamos porque sabemos que hacer y no hacer en el mar. El trasmallo 

es la práctica más segura para la extracción y captura de estos peces 

aunque este método sea el más caro pero es el más eficaz. (Martin, 2013). 

 
Consideramos importante describir las dimensiones en la práctica de la pesca, 

para la comprensión de esta actividad que se realiza desde tiempos inmemorables 

en las culturas del mundo que viven adyacentes al mar, a los miembros que 

involucra y las estrategias sociales que desarrollan durante sus relaciones para la 

sobrevivencia en el lugar. 

 
La comercialización de peces se genera principalmente a lo interno de la 

comunidad, pero la demanda atrae a grandes empresas como Expomar y Nicafish 

quienes se benefician con la obtención de grandes cantidades de mariscos, al 

igual que los acopios y en última instancia a los pescadores: 

 
El producto es vendido a la empresa Nicafish, como decir el pargo que es 

pescado de exportación. El dorado, el robalo y lo que nosotros le llamamos 

chatarra eso siempre van para el consumidor. (Manuel, 2013). 

 
El trabajo de pescador es una actividad muy peligrosa, porque el medio en el que 

trabajan es el mar, territorio impredecible; junto a las rudimentarias técnicas de 
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obtención y el incipiente equipo de protección que usan (únicamente un suéter 

para resguardo del sol y el frío) le convierte en el trabajo de mayor peligro a 

nuestro parecer, y el menos remunerado porque no es estable: 

 
La única seguridad que tomamos es que nos traiga de vuelta la lancha 

porque no tenemos un recurso para comprar un chaleco ni nadie que nos 

financie, nosotros aquí nos cuidamos a como podamos, a veces se ha oído 

como se pelan la piel los marineros o se dan vueltas de la lancha cayendo 

al agua. (Martin, 2013). 
 
 
 
 
 

8.3.2.3. Alianzas entre los pescadores y el resto de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Alma C. Downs. Pescador y niños "pelicanos". Salinas Grandes, 2013 

 
En todos los grupos, se establecen redes sociales como estrategias para 

sobrevivir, en esta comunidad existe un tipo de alianza entre los miembros del 

sector pesquero: el Pelicaneo. 
 
 

Este es efectuado en su mayoría por mujeres niños, y adolescentes. Consiste en 

el apoyo al pescador lavando y moviendo la lancha al igual que limpiar los 

pescados, y la remuneración por este intercambio son peces de menor tamaño y 

menor valor comercial como la mandarina, tamalito y jagüilla. 
 
 

Comprendimos que el motivo principal de realizar el pelicaneo son necesidades 

económicas, cuenta Luis Alberto Quintana quien tiene quince años de ser 

pescador, que el pelicaneo lo realizan desde hace ocho años. El grupo se 

beneficia de esta alianza a medida que satisfacen sus necesidades inmediatas: los 
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pescados se encuentran presentes en su dieta alimenticia y en otros casos los 

venden para obtener dinero: 
 
 

Ellos llegan y le ayudan a uno a sacarle la tripa al pescado o a subir la 

lancha, entonces uno se halla obligado a darle, porque nos ayuda a 

destripar más rápido. Vienen hombres, mujeres y chavalos; todo porque hay 

personas que son demasiado pobres…porque aquí solo la sal y la pesca 

hay de trabajo, tiene que ir a buscar un pescadito, un punche, una concha 

algo ahí para sobrevivir. (Alberto, 2013). 
 
 

Esta práctica se remonta a tiempos ancestrales donde existían formas de 

reciprocidad entre los habitantes de un determinado sector, para favorecer las 

carencias de recursos materiales o inmateriales; estas pueden ser relaciones de 

producción, relaciones de intercambio económico, relaciones religiosas, etc. 

En las interacciones dueños/dueñas de lanchas y pescadores, existe una relación 

de dependencia mutua, pero quienes tienen mejores ventajas sobre estas 

relaciones son aquellas personas con un nivel económico más estable, es el caso 

de dueños/dueñas de lanchas. 
 
 
 

Es en estas relaciones económicas que identificamos una inconformidad de los 

pescadores, al depender exclusivamente de los dueños/dueñas que les alquila las 

lanchas porque se limita su independencia de los medios de producción. 
 
 
 

A partir de las entrevistas, estructuramos las relaciones de poder existentes entre 

el grupo social que se dedica al trabajo de la pesca, y que resulta importante 

poner de manifiesto para su discusión y análisis. 
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Dueños/as de lanchas, 

acopiadores/as 
 
 
 

-Limitados por la 

falta de medios 

de producción 

Pescadores personales 

 
 
 
 
 
 

Sector 

„pelicano‟ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
Previamente 

tienen 

establecido 

un vínculo 

con los 

pescadores 

Mujeres y 

varones 

jóvenes en su 

gran mayoría 

 
Fuente: Alma Iris C. Downs. Salinas Grandes, 2013 

 
Otro tipo de alianzas que existen entre los pescadores y el resto de la población es 

el llamado “andar al cincuenta”. Esta alianza consiste en una especie de alquiler 

de un medio de producción cualquiera que algún pescador necesite y no disponga 

de inmediato de ello, al finalizar la jornada de captura del pescado, se comparten 

las ganancias. 

 
Vos con cualquier cosa podes ir al cincuenta. Trabajar al cincuenta es por 

ejemplo, yo pongo la gasolina o pongo todo, entonces él se monta y lo que 

saque él, me va a dar el cincuenta, si sacó diez libras de pescado, él me va 

a dar cinco libras pero lo que se reparten son los riales, y él no tiene nada 

que ver con gasolina, en gastos nada, sólo yo, eso es trabajar al cincuenta. 

Mucha gente se monta así, también se le llama al ray pero no es que es 

gratis. (Alberto, 2013). 
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Finalizamos con el ciclo de extracción en la pesca de la siguiente manera: 

 
1) Se dejan trampas con carnadas en el mar, en dependencia del pez que 

se quiere obtener, y por la mañanita los pescadores retiran la trampa 

junto con los pescados. 

2) Al llegar a tierra firme se dan las alianzas del pelicaneo, con intercambio 

de pescado. Estos a su vez también venden o se los llevan a su casa 

para alimentarse. 

3) Luego, los pescadores entregan el producto a los acopios y se los 

compran a un precio menor que oscila entre los quince a los cincuenta 

córdobas dependiendo del tipo de pez. 

4) Los acopios los venden en la comunidad y a empresas que los exportan. 
 
 
 
 
 

8.3.3. Medios de producción 
 
 

 
Para todos los procesos en las actividades económicas son necesarios los medios 

de producción, que son los instrumentos de trabajo de las personas: herramientas, 

máquinas y mecanismos con los cuales el ser humano actúa sobre la naturaleza y 

la modifica para su beneficio. 

 
En la actividad de la sal son muchos los instrumentos que se necesitan, en 

dependencia de la función que se realiza. 

 
a) Sal: 

 
Los sacadores de sal usan una serie de herramientas que facilitan la obtención 

de la sal. La siguientes cantidades son para una cuadrilla compuesta por diez 

hombres: diez pares de guantes, diez pares de botas du hule, diez palines (una 

herramienta parecida a una pala pero con una empuñadura más larga y más 

angosta en su base) diez pares de palas, diez carretillas con ruedas de hule, diez 

cepillos de cerdas de plástico, diez pares de anteojos para que no se le 

introduzcan restos de agua de mar o sal en los ojos. 
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También cuentan con una cantidad de plástico negro, el que usan para hacer 

carpas (pilas contenedoras de sal) de calibre seis cientos utilizado para cubrir la 

sal acumulada, y el calibre mil con el que hacen carpas. 

 
Al trasladar la sal hacia la empresa necesitan sacos tejidos con 

 
materia de 

plástico y un camión carguero. Al llegar a la SALINSA los medios de producción 

son más tecnificados y de mayores dimensiones, como los contenedores, el horno 

o cocedor, y cada uno de los tubos por donde es transportada de un contenedor a 

otro. 

 
Finalmente se necesitan los empaques individuales donde la sal es comercializada 

para el consumo humano en los mercados de Nicaragua y en otros países de 

Centroamérica como Honduras y Costa Rica. 

 
b) Pesca: 

 
Los medios de trabajo de la pesca son: la lancha, motor, gasolina y aceite, un 

termo grande para introducir los pescados, trasmallo con numeración de 3 ½ y de 

3, trasmallo fino para la carnada numeración 2 y de numeración 5 para los peces 

de mayor demanda, línea (está hecha de nylon y está cubierta de anzuelos) la 

cuerda sirve para facilitar el retiro de los pescados del mar, un pazcón para atrapar 

sardinas, y los instrumentos personales que el pescador usa para resguardarse 

del clima: camisas largas, sombreros aunque generalmente usan gorras, suéter 

para abrigarse del sol y del frio, y botellas llenas de agua para impedir la 

deshidratación. 
 
 
 
 
 

c) Agricultura 
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Fuente: Cristofer Vanegas. Algunos medios de producción agrícola más importantes. 

Omar Torrijos 2014. 
 
 
 
 

Las herramientas que usan en la agricultura son para remover la tierra, deshierbar, 

cargar abono etc. 

 
Entre ellas: palas, machetes, escuadrillas, picos, cobas, rastrillos, carretillas, 

mangueras, hachas, trasplantadoras y maquinaria pesada como las 

desgranadoras, fertilizadoras y tractores. 

 
Concluimos con este capítulo habiendo abordado las características de la cultura 

del trabajo de la sal, la pesca y la agricultura; pero enfatizándonos más en las 

actividades de sal y pesca porque ambas se interrelacionan al acoger a cierto 

número de pobladores y pobladoras temporalmente en una y otra actividad 

respectivamente. 
 
 
 

 
8.4. Comunidad de salinas grandes y las instituciones presentes en la 

gestión de producción. 
 
 
 

En este sub capitulo hacemos énfasis en las instituciones presentes en la 

comunidad de índole financiera, política y social, y cómo éstas intervienen en las 

problemáticas socioeconómicas de los pobladores y pobladoras. 

 
A través de los conocimientos que adquirimos durante la carrera, comprendimos la 

misión de las instituciones en la sociedad, y su perdurabilidad dependerá de 

estrategias efectivas en las relaciones con la comunidad. 
 
 
 
 
 
 

70



 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el caso de las relaciones financieras en el contexto de estudio, tienen un papel 

muy importante porque es gracias a ellas se produce cierto grado de desarrollo 

económico en los sectores que analizamos (pesca, sal, agricultura). 

 
6.4.1. Instituciones y financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cristofer Vanegas. Rótulo en la entrada del Centro Social en Salinas Grandes.2013 

 
 
 
 

Las instituciones que colaboran de manera directa e indirectamente con la 

población de Salinas Grandes son las siguientes: 

 
F.S.L.N : Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

 
Alcaldía de Managua: encargada de mantener el resguardo en la comunidad, 

mantener alianzas políticas, ente de comunicación, garantiza la educación, la 

salud entre otras dimensiones en la sociedad. 

 
Centro Social: Es el nombre que se le dio al proyecto financiado por la 

cooperación italiana en Salinas Grandes, y de la que se beneficia toda la 

población de la comunidad. 

 
CLN: Consejo de Liderazgo Nacional. Se encarga de realizar los censos en la 

comunidad y cada calle de cada una de las comunidades tiene un o una 

representante. 

 
CARUNA: Institución financiera del Estado que ofrece préstamos a algunos y 

algunas pobladoras de la comunidad para gestar un desarrollo económico. 

 
AGRICORP: Presente en la comunidad desde hace ocho años, trabaja asociada 

con la empresa SALINSA. 
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ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Organismo que junto al FSLN 

facilitaron la creación del barrio Omar Torrijos y gestionaron el origen de las 

cooperativas agrícolas. 

 
Universidades: Las universidades de Nicaragua han colaborado con la comunidad 

porque han dependido de ella para realizar estudios de diversa índole: análisis de 

laboratorios, estudios de impacto, propuestas para los habitantes en cuanto al 

manejo de la biodiversidad, análisis financieros, proyectos entre otros. 

 
Las universidades que 

 
han estado vinculadas 

 
a la comunidad de Salinas 

Grandes son Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN León y UNAN Managua) y Universidad Nacional 

Agraria (UNA). 

 
Cada una de estas instituciones ha estado vinculada con la comunidad a través de 

proyectos, gestiones para el desarrollo local, educación, empoderamiento de las 

cooperativas, etc. 
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IX. Conclusiones 
 
 

 
Después de haber presentado los resultados organizados en nuestra investigación 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 
1. Descrita la parte etnográfica de nuestro contexto de estudio concluimos que 

el origen del lugar se debe a migraciones (inmigraciones) dentro del ámbito 

económico primordialmente, y luego por aspectos sociales, culturales y 

religiosos. 
 
 
 

2. La identidad económica familiar se produce a través de patrones; es decir, 

la perpetuación de las actividades económicas en la comunidad se da 

gracias a la reproducción del conocimiento laboral entre los miembros de la 

familia como una estrategia de sobrevivencia. 
 
 
 

3. Las tres principales actividades económicas en la Comunidad de Salinas 

Grandes, se mantienen por factores medio ambientales: biológicos, físicos, 

químicos, y también históricos, económicos y sociales; pero sobre todo por 

las relaciones entre los pobladores y pobladoras que favorecen la 

continuidad del conocimiento que posibilita su permanencia. 
 
 
 

4. Las instituciones presentes en la comunidad, y su incidencia constante en 

las problemáticas sociales de pobladores y pobladoras, beneficiarán la 

organización comunitaria, las relaciones entre los actores y actrices locales 

con el fin de obtener resultados para futuros proyectos que les serán 

provechosos. 
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X. Recomendaciones 
 
 

 
Una vez finalizado los resultados organizados dentro de nuestra investigación, y 

después de haber planteado nuestras conclusiones hemos considerado oportuno 

presentar las siguientes recomendaciones: 

 
1. A la Cooperativa: Entablar diálogos con el sector pesca y sal. La 

cooperativa Omar Torrijos tiene mayor independencia laboral y posee 

precedentes valiosos con los que han obtenido grandes conocimientos, los 

que seguramente serán bien recibidos por parte de estos dos sectores, 

aunque no realicen las mismas actividades. 
 
 
 

2. A líderes comunitarios, miembros de la familia y comunidad en general, 

crear y promover el diálogo entre todas y todos como miembros de un 

entorno geográfico común. El objetivo es cohesionar a las personas y se 

estimule la comunicación mediante la cual se manifiesten los desafíos a 

corto y largo plazo, trabajar todos y todas en común. 
 
 
 

3. A las empresas privadas, tener conciencia que el trato jerarquizado en 

muchas personas resulta alienante y más allá de su fuerza de trabajo, 

existen seres humanos que requieren un interés a su seguridad laboral. 
 
 
 

4. Al ministerio de Educación de León, promover en la comunidad de Salinas 

Grandes el fortalecimiento de la educación primaria y secundaria con 

énfasis en un aprendizaje holístico y lúdico, esto es importante para que 

estas nuevas generaciones sean creadoras y no necesariamente 

reproduzcan la venta de su fuerza de trabajo. 
 
 
 
 
 

5. Al Instituto Nicaragüense de Turismo, impulsar el conocimiento medio 

ambiental y su manejo controlado a pobladoras y pobladores de la 

Comunidad de Salinas Grandes, para intensificar el empoderamiento de 
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sus recursos naturales y promover el turismo sostenible desde dentro de la 

comunidad. 
 
 
 

6. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura, crear y mejorar rutas de 

acceso hacia la comunidad. 
 
 
 

7. Al Instituto Nacional de la Pesca, apoyo a los pescadores de escasos 

recursos con descuento en equipos adecuados para la pesca junto a 

talleres sobre el manejo responsable de los mismos, dando lugar a la 

mejora en la calidad de la práctica. 
 
 
 

 
8. A Caja Rural Nacional, propiciar préstamos bancarios y financiamiento con 

el fin de que la población tenga acceso a ser creadoras y creadores de 

pequeños negocios, rentables en la comunidad y rentables para el órgano 

financiero. 
 
 
 

9. Al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, ayuda financiera y talleres 

especializados para los pobladores que están involucrados en las 

actividades económicas tradicionales, en el caso específico de la pesca, 

porque son el sector que más ha manifestado la necesidad de colaboración 

económica y técnica. 
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XIII. Glosario 
 
 

 
Cabuya: cuerda para amarre. 

 
Chapaletas: Instrumento que utilizan los jornaleros de la empresa SALINSA para 

el sacado de la sal, es parecido a una pala, pero más angosta. 

 
Chinelas de gancho: sandalia de hule, cuero o plástico que se sostiene por medio 

del dedo grande del pie, dejando expuesto el resto de los dedos 

 
Engoloche: Se refiere al guardado o almacenamiento de la cosecha en un saco. 

 
Estar en el aire: Se le denomina de esta manera a una persona cuando está sin 

apoyo ni ayuda. 

 
Gorras: hechas de tela gruesa o fina, cubre la cabeza y al frente tiene una brisera 

que resguarda la cara del sol 

 
Motiche/motilichar: Lo sobrante en la recogida de la cosecha 

 
Tirantes: camisa sin mangas ni cuello, que se sostiene únicamente de dos tiras en 

la región del esternocleidomastoideo 

 
Tierralascales: Se le dice así a las grandes extensiones de tierra de una zona 

geográfica. 

 
Tengolotitas: Es la acción de llevar a cabo la destreza de recolectar lo sobrante de 

la cosecha, lo que se deja después de la cosecha. 

 
Tumbos: Olas 
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XIV. Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Earth. Mapa físico de Salina Grandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Alma C. Downs. Entrada a la Cooperativa Omar 
Torrijos, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de extracción, sacado, industrialización y empacado de la sal 
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Fuente: Yadira Palacios. Bombas de succión: suministro a las pilas. Salinas Grandes, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Yadira Palacios. De izquierda a derecha: Pilas de sal de carpa en proceso de cristalización, y pilas en proceso de 

cristalización finalizado. Salinas Grandes, 2012. 
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Fuente: Yadira Palacios. Cuadrilla de jornaleros raspando y sacando la sal de las pilas antes de llevarlas a la empresa. 

Salinas Grandes, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Yadira Palacios. Empaque de la sal en sacos para su comercialización. Salinas Grandes, 2012. 
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Fuente: Yadira Palacios. Dentro de la empresa SALINSA, tolvas alimentadoras contenedoras de la sal en su proceso 

industrial. Salinas Grandes, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Yadira Palacios. Horno y Tolvas contenedoras dentro de la empresa SALINSA. Salinas Grandes, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Yadira Palacios. Recubrimiento de la sal por parte de Ángel y Milton. Previo al invierno. Salinas Grandes, 2012. 
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PESCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Yadira Palacios. Momentos antes de entrar al mar a realizar trabajos de pesca. Salinas Grandes, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Yadira Palacios. Medios de producción de los pescadores. Salinas Grandes, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Alma Iris C. Downs. Pescador reparando trasmallo personal. 
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Salinas Grandes, 2013 
 
 
 
 
 
 

XV. Instrumentos 
 
 

 
Guías de Campo 

 
 
 
 

Hola, buenas tardes. Cuénteme toda su experiencia con la actividad en la 

sal 

 
¿Cuándo comenzó? ¿Quién le enseñó? ¿Qué edad tenia? 

 
Actualmente ¿Qué función realiza? ¿En qué horarios realizan sus trabajos? ¿Qué 

materiales usan para trabajar? 
 
 
 
 
 

Hola, buenas tardes. Cuénteme toda su experiencia con la actividad en la 

pesca 

 
1) ¿Cómo empezó a trabajar en este oficio? ¿Cuáles son los horarios 

específicos para salir a pescar? ¿Por qué? 

2) ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan para la jornada de la pesca y 

para que sirven exactamente? 
 
 
 

3) ¿A cuantos metros o kilómetros mar a dentro llegan? ¿Por que? 

4) ¿Qué tipo de peces son los que capturan? 

5) ¿Se organiza en cooperativas? 

6) ¿El producto extraído del mar es vendido al mercado o para el auto 

consumo? 
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Pregunta Muy    en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni      de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

desacuerdo Muy  de 

acuerdo 

1.La     principal     actividad 

económica de esta comunidad es 

la sal 

     

2.Esta actividad satisface a las 

familia de las salinas 
     

3.Los habitantes de las salinas se 

dedican a otras actividades como 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

Hola buenas tardes. ¿Podría contarme cómo es creada la Cooperativa 

Omar Torrijos? 
 
 
 

1) ¿Cuando nace la cooperativa? 

2) ¿Quiénes fueron los y las fundadoras? 

3) ¿Cuál fue el objetivo de organizarla cooperativa? 
 
 
 

 
Hola, buenos días. Nárreme ¿Cuándo fue el origen de Salinas Grandes? 

 
1) ¿Quienes la fundaron? 

2) ¿Por qué se le da el nombre de Salinas Grandes? 
 
 
 

 
Hola, buenos días. Nos gustaría saber ¿Cómo adquirieron las tierras aquí? 

 
1) ¿Qué tipo de cultivo siembran? ¿Por qué? 

 
 
 
 

Tabla de Likert 
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la agricultura o crianza de ganado      

4.La extracción de sal intoxica el 

medio ambiente dentro de la 

población 

     

5.El trabajo en la salinera provoca 

enfermedades en los trabajadores 

o población 

     

6. Las personas que tienen mayor 

edad son las que se buscan para 

este trabajo. 

     

7.La agricultura es parte de la 

subsistencia de los pobladores 
     

8.La agricultura es importante 

para el desarrollo de las familias 
     

9.La extracción de sal es de 

buena ayuda para las familias 
     

10.Los negocios propios influyen 

al desarrollo de los pobladores 
     

11.La crianza de ganado es una 

forma de sobrevivencia para las 

familias 

     

12.La pesca es parte de la 

subsistencia de muchas familias 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo del Grupo Focal 
 
 
 

1. Tema del Grupo Focal: Modos de vida de los pobladores de la comunidad 

campesina de Salinas Grandes, a partir de sus dos grandes actividades 

económicas: la pesca y la obtención de sal. 
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2. Objetivo: Analizar y valorar la investigación propuesta en dicho contexto, 

mediante la técnica utilizada considerando la pertinencia entre las 

diferentes unidades de análisis, enfatizando en la obtención de información 

relevante para la toma de decisiones sobre las actividades económicas 

practicadas en la comunidad por los habitantes integrados en las faenas 

diarias como proceso de carácter cotidiano y económico con enfoque en el 

desarrollo comunitario, respectivamente. 
 
 
 

Guía Temática Grupo Focal 

Modos de vida 
 
 
 

1. ¿Podría explicarme usted lo que transcurre normalmente en un día 

cualquiera aquí en Salinas Grandes? Por ejemplo su quehacer diario 

2. ¿En algún momento se reúne toda la comunidad? ¿Alguna fiesta o 

ceremonia comunal? 

3. ¿Podría compartirme si entre ustedes (habitantes de Salinas Grandes .) 

existe frecuente comunicación ya sea para saludar, preguntar o resolver 

algún conflicto que los/as afecte directa o indirectamente? 

4. Me gustaría saber ¿Quiénes están organizados para interactuar con la 

población a manera de apoyo político, social, cultural, etc.? 
 
 
 

Comunidad Campesina 

5. ¿Alguno/a de las presentes cuenta con tierras destinadas al cultivo ¿ 

y si en un dado caso toda la gente presente resulte ser cultivador/a : 

6. ¿Lo que usted siembra se usa para consumo familiar o se vende? 

7. ¿Ustedes mismos cultivan la tierra o les ayudan, o pagan? 
 
 
 
 
 

Actividades Económicas: Pesca y Sal 

8. ¿Qué tan importante es para usted y su familia el comercio de la pesca y la 

sal? ¿Podría decirme por qué? 
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9. Me gustaría que me dijese que tipos de beneficios y desventajas tiene la 

pesca y la obtención de la sal. 

10. ¿Considera usted necesario que este tipo de comercio cambie o 

permanezca tal y como está? 
 
 
 
 

Plan de convocatoria 
 
 
 
 

Cordialmente se les está invitando a participar y ser parte del proceso de unirse al 

grupo focal para expresar de manera colectiva sus opiniones y sentir en lo que 

respecta a los modos de vida y las actividades económicas de la población de 

Salinas Grandes. Es menester anunciar que necesitamos de todo corazón a 

personas que han sido entrevistadas en nuestro proceso investigativo, para que 

nos corroboren o nieguen ciertos aspectos expuestos en el trabajo monográfico. 

Para convocar a los posibles colaboradores se pretende establecer un sitio que 

preste las condiciones para reunir a un número de colaboradores/as, luego de 

establecido un lugar se hará una invitación verbal y una invitación por escrito. 

 
Invitación: 

 
Gracias por conseguir un tiempo para participar en esta discusión sobre la 

investigación que se esta llevando a cabo. Me llamo Christopher Vanegas y soy 

estudiante de la UNAN-Managua, de la carrera de Antropología e investigación 

social. Me asiste mi compañera Alma Iris Downs. 

 
El propósito del estudio es el de recabar la información relevante sobre los Modos 

de vida de los pobladores de la comunidad campesina de Salinas Grandes, a 

partir de sus dos grandes actividades económicas: la pesca y la obtención de sal. 

La información que nos provean será muy importante para tenerse en cuenta en 

futuras decisiones que debe tomar las instituciones sociales con respecto a las 

proyecciones y visión de futuro de la comunidad. 
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En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos 

de vista. Les reitero que me hagan el enorme favor de sentirse con libertad de 

expresar su opinión, aún cuando esta difiera con la que expresen sus 

compañeros/as. 
 
 
 

Se les pide que por favor hablen alto. Estaremos grabando sus respuestas, ya que 

no queremos perdernos ninguno de sus comentarios. Si varios participantes 

hablan al mismo tiempo, la grabación se perderá. Quien desee comentar deberá 

levantar la mano para que todos/as estén en la libertad de expresar su opinión. El 

informe final no incluirá los mismos para asegurar la confiabilidad. Tengan en 

cuenta que estamos tan interesados en los comentarios negativos como en los 

positivos. En algunos casos los comentarios negativos son aún más útiles que los 

positivos. 
 
 
 

Nuestra sesión durará unas dos horas, 

 
 
 
tomaremos un receso formal para 

dinamizar la reunión. Colocaremos tarjetas en la mesa al frente de Usted, para 

que nos ayuden a recordar los nombres de cada cual. 
 
 
 

Para romper el hielo, vamos a averiguar algo sobre Ustedes, su nombre, 

organización, lugar de trabajo, y díganos por favor lo primero que le viene a su 

mente cuando escucha el término de la pesca y la obtención de sal. 
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XVI. Índex 
 
 

 
Abalcerada 

 
Agua 

 
Alcaldía 

 
Comida 

 
Conchar 

 
Empresa 

 
Explotación 

 
Injusto 

 
Inteligentes 

 
Salvadoreños 

 
Lucrándose 

 
Necesidades 

 
Necesitamos ayuda 

 
Nosotros levantamos ese caserío de plástico 

 
Nosotros no tenemos playas 

 
Nosotros nos íbamos a motichar 

 
Nosotros somos pobres 

 
Pantanal 

 
Presidente 

 
Problemas de salud 
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Problemas 

 
Provisiones 

 
Queremos apoyo 

 
Sin letrina 

 
Sobrevivir 

somos unos campesinos 

Sustentamos 
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XVII. TRANSCRIPCIONES 

 
 

 
Modos de vida de los pobladores de la comunidad campesina de Salinas Grandes, 

a partir de sus dos grandes actividades económicas: la pesca y la obtención de 

sal. 

 
Participantes: 

 
Rosa García 

 
Eusebio Hernández 

 
Teodoro Díaz 

 
Goyo Díaz 

 
Byron Duarte 

 
Yamil Díaz León 

 
Miguel Munguía Carranza 

 
 
 
 
 

Rosa Hernández: Con respecto a lo que es sobrevivir, el que tiene machaca al que 

no tiene porque quiere que le diga aquí como vivimos, mis hijos, como nosotros 

no tenemos playas donde sacar sal mis hijos trabajan a otros como ahora este 

muchacho es un hombre jefe de una cuadrilla, dice yo ya los voy a reventar a 

estos, voy a decir que yo en la empresa debo sesenta y cinco mil pesos y el 

trabajo de estos, mire; va para abajo y entonces que pasa? Se lucran del pobre 

campesino y no hay que ser así porque hoy en día somos personas pobres y que 

necesitamos ayuda y que nos ayuden para restaurarnos y levantarnos y no a que 

nos machaquen. Mire, mis hijos son pobres, aquí somos pobres y solo ganamos 

setecientos córdobas mensual. Hay veces si tenemos hacemos los tres tiempos y 
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sino, solo un tiempo, nuestra hija nos manda en una ollita la comida ya que ella es 

la de “la lancha” porque hoy en día no nos damos el lujo de comer los tres tiempos 

¿y entonces que pasa? Con un cafecito y una tortita nos sustentamos porque 

vivimos tres aquí y a mi me indigna la vida que un “pelado” machaque a otro 

“pelado” y eso no es así, ayudémonos unos con otros diciendo ustedes van a 

ganar, yo también voy a ganar…..trabajando juntos pero no solo diciendo trabajen 

ustedes como burros mientras yo me estoy echando la plata, eso es injusto; 

¿como lo llamaría usted?| 

 

Eusebio Hernández: ¡!explotación¡¡… 

 
Rosa García: es correcto, ellos están explotando al pobre. Mire mi hijo, yo le digo; 

hijo que te pasa, tienes los ojos bien hondos? Mama mire mis hijos me piden que 

comer, y yo no tengo. Llévate este puñito de frijoles porque es lo único que yo 

tengo, llévatelos porque a mi se me malean. Y como va creer que en esa 

empresa lo machaquen. El dueño de la empresa se llama Mauricio Valenzuela, 

pero el no administra esa empresa sino que el pone a otros que son los que 

administran y pone una cuadrilla por cada grupo. Y cada grupo tiene un 

representante que es el que dice que “estos son míos y yo me los voy a comer” 

lucrándose del sudor de ellos, de esa manera. Mis hijos se encuentran trabajando 

ahí pero de que sirve si el jefe se esta comiendo a los pobrecitos mandándolos al 

sol sudando la gota de sudor. A esta hora los pobres andan “juacata, juacata” 

raspando sal, cargando, acarreando…no seamos así, seamos unas personas 

pobres pero no nos lucremos del sudor de las personas y a mi me indigna la vida 

porque yo aquí gano setecientos córdobas y yo sin poderle ayudar a mi hijo que 

tiene a sus tres niños, ¿Qué le parece? Me dijo ahora, mama yo tengo un saco de 

ropa y mire no tengo ni para el jabón. Toma chiquito llévate esta pelota de jabón y 

mi hija le iba a dar otra pelota para que se ayudara a lavar otro puño de ropa. ¿Es 

justo? Y trabajando en una empresa, nooooo…… y mire, si al muchacho le da 2 

días o tres días de calentura le dice que perdió la semana completa, perdiste la 

semana. 
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Nosotros somos pobres. ¿Y quieren que le diga? ¿Pasaron por esas casitas de 

plástico? Nosotros levantamos esas casitas ¿sabe porque? porque prometieron 

escrituras cobrando dinero lucrándose del pobre y no dio nada la “mujer del 

dinero” porque nunca les dio escrituras donde vivir ¿y sabe cual eran los terrenos? 

Era un pantanal que ahorita en el invierno le llega hasta el cuello y como pudieron 

ver solo hay una casita porque en ese tuquito es tierra y el resto todo es pantanal 

en el invierno y quiere que le diga también como vivimos machacados y 

explotados que nosotros levantamos ese caserío de plástico ¿y sabe que han 

hecho las personas encargadas de esos? Nos han ido a denunciar, a mal informar 

por toditas las instituciones que no nos ayuden en nada. Por ultimo le digo, que 

hasta con el agua tenemos problemas y tanto tiempo de vivir ahí y con estos 

encargados que dijeron eso de nosotros que hasta el agua nos cortaron. Y dice la 

encargada que es una mujer que a nosotros no nos da agua porque somos unas 

tomas tierra y por eso no tenemos derecho a nada ni agua ni a comida que nos 

ayuden. Estamos cortados con ellos y no hallamos a quien recurrir, nosotros 

somos pobres. Mi marido, si el no sale a pescar mire aquí no sobrevivimos. El ha 

sido pescador mas de treinta años, el nació en la pesca pero como somos 

personas que no podemos recurrir a personas que nos ayuden en una lanchita, en 

un trasmayito, en algo. El presidente tiene que apoyarnos y ver nuestras 

necesidades, la necesidad de nuestros campesinos porque somos unos 

campesinos y no unas personas dela ciudad, necesitamos ayuda y otra cosa lo 

importante es el agua, nosotros hemos andado bajo el agua, en las correntadas y 

nunca nos han ayudado con el agua. A esa mujer la oyen donde quiera que vaya 

porque tiene un buen cargo en la alcaldía. Aquí la gente que esta arriba “jala agua 

para su propio molino” y a la otra gente la dejan con sus necesidades, sintiendo la 

situación que cada día está más dura. La necesidad que vivimos aquí no la sufren 

las personas que tienen mas de 6 lanchas con carga abalcerada, y que son las 

que viven mejor sin importarles las jaranas de los otros y necesidades de otros. Si 

nosotros tuviéramos tierra sembráramos ayotes, yuca, frijoles, arroz para 

sobrevivir. Por eso nos dedicamos a la pesca yendo a conchar en el estero. 

Además me dedico a cuidar casas y me pagan 100 córdobas por cada una como 
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esclava por la necesidad y así alimentarnos. La necesidad es grandísima y los que 

tienen más que nosotros se aprovechan y es necesario que el gobierno nos ayude 

a nombrar a personas que ayuden a los más pobres sin apartar a sus más 

allegados sino a toda la comunidad. 

 
Aquí había una organización llamada AFOSEI haya por san Felipe, en león. 

Encargada de llevar provisiones para la comunidad pero ya llegando las iban a 

almacenar para luego ser vendida y negociada para los pobres, algo que es 

indignante vender la comida entre los pobres sabiendo que hay tanta necesidad y 

tantos niños pobres que las necesitan, pero ya no existe y no sé porque. 

 
Aquí hay gente extranjera que compran terrenos y la propia gente de la comunidad 

esta vendiendo tierras que otros necesitan para sembrar y así sobrevivir pero que 

no las venden porque los pobres no la pagaran a como se las pueden dar los 

extranjeros y en aquellos lados de la cooperativa Omar Torrijos han vendido 

tierralascales por montón habiendo tanta gente que necesita cultivar y sembrar 

sus frutos para poder comer. Otro problema es que llevamos cuatro años sin 

letrina y nadie nos ayuda en términos de apoyo pero son buenos para echarnos a 

los del MINSA y este ni siquiera nos ayuda a hablar por nosotros que necesitamos 

letrinas para no defecar al aire y no provocar problemas con los dueños de la sal 

ya que esta se descompone con los desechos humanos. 

 
Nosotros necesitamos que el propio presidente venga o mande a su gente con los 

beneficios que necesitamos las personas pobres, ya que aquí no hay líder que nos 

represente y no sé porque. Queremos apoyo, letrinas y agua potable. Pero todo 

que sea personal que nos traigan las cosas que nos manda nuestro presidente. 

 
Ahora ya no existen cooperativas, Antes si había cooperativas que son aquellas 

que estaban todas organizadas como cuando estaban los salvadoreños que 

sembraban trigo, maíz, melón, sandia y todos trabajaban por todos. Era un lugar 

en que todos nos íbamos a esperar que los dueños se llevaran todo lo que 

sembraban y dejaban el motiche y nosotros nos íbamos a motichar y con eso 

sobrevivíamos con las tengolotitas pequeñas y con esas chiquitadas nosotros ya 
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comíamos en la cena para el posolito, la tortilla, el pinolito y todavía para la 

mañana pero ahora ni eso. Ya ellos se fueron y ahora ya no hay otros iguales, 

ellos vinieron como para los 80s. son unos pocos los que siembran y han sido 

inteligentes porque quien no tiene tierra no come y tiene que trabajarle a otros 

como esclavos y la esclavitud nunca se acaba como muestra esta la situación de 

mi hijos que a esta hora andan con un palin rasgando la sal y cuando tuvo el 

problema de salud se le cogieron todo el salario y todavía el incentivo pero el no 

puedo ni protestar porque si no lo corren del trabajo del cual el come y alimenta a 

sus hijos con aruños y pellizcos. Por eso es que yo me emociono cuando el 

presidente le lleva sus puñitos a cada quien y me agrada el gesto que tiene por los 

pobres y lo que hace por ellos. El lugar o caserío donde vivimos todos aquellos 

que somos pobres y que no tenemos recursos económicos para sobrellevar 

nuestras necesidades estamos pasando condiciones desagradables como la falta 

de agua, letrinas para hacer nuestras necesidades ni ayudas alimenticias como los 

que nos mandan pero los encargados no nos dan porque estamos cortados y 

como ellos nos llaman los “toma tierras”. El reparto Gracias A Dios esta pasando 

por tantas necesidades que pueden ser apaciguadas por la ayuda de los enviados 

del presidente y así no continuar con estas necesidades a las cuales nos 

enfrentamos cada día en este lugar que ha cambiado desde aquellos tiempos que 

todo era mas fácil y que nadie pasaba por esto ni siquiera el mas pobre. 
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Grupo focal en Salinas Grandes del 16 al 22 de Mayo, 2014 

 
Miguel Munguía Carranza: Desde los 15 años trabajo en la pesca 

 
M: Hay una sola propietaria, la dueña del acopio, cuando nosotros necesitamos 

algo es a ella a quien le hacemos los prestamos. Hay dos cosas aquí en 

Salinas Grandes, la primera es que muchos hombres de este sector, en verano 

algunos trabajan en la sal, ya cuando se acaba el verano se acaba por que la 

lluvia arruina el trabajo entonces esos que andan allí vuelven a la pesca, 

aunque en el mar también es peligroso usted sabe que allí cualquiera puede 

perder la vida y en la sal también , ha habido muchos enfermos de los riñones 

porque allí es muy caliente y provoca infección renal y muchos han dejado de 

trabajar en la sal porque están enfermos y algunos prefieren la pesca , pero en 

la pesca para ganar se tiene que producir , fuera bonito que te dijeran: entra al 

mar toda la noche, todo el día y paguen un sueldo a la semana pero si no 

producís no hay ganancia, sería bueno de unos 1,500 córdobas diarios para 

que haya un presupuesto el día sábado bastante alto para sacar un buen pago, 

si el pescador quiere que le paguen diario, pues diario y sin lancha no puede ir 

al mar, la dueña no va ir al mar por que no sabe nada de eso, es el pescador. Y 

le hacemos huelga si no nos paga lo que nosotros queremos entonces no 

vamos, y funciona por que algunos de aquí no son pescadores, trabajan en la 

sal, no tienen experiencia son resuelve problemas en su hogar, pero los que 

tenemos experiencia nunca dejamos de trabajar en la pesca. La sal y la pesca 

son los únicos medios que hay aquí. Como la población es poca no renta un 

negocio, hay dos negocios de ropa aquí pero venden poco porque la población 

es poca. Uno trabaja para ganarse el pan de cada día. Yo, como toda persona 

que desea superarse, por lo menos si recibiera apoyo de una persona que me 

dijera si me gustaría ser el propietario de mi propia lancha, de mi propio equipo 

de trabajo yo acepto, pero no te dan esa oportunidad nunca, y usted sabe que 

hay personas que pueden porque tienen su pedazo de terreno, su vehículo o 

algo que lo respalde, pero yo pobre que no tengo nada no puedo aspirar. Aquí 

hay cooperativas solo de siembras de agricultura, no ha venido ningún apoyo 

para el pescador. Hay semanas buenas y semanas malas en la pesca. Me 

gustaría levantarme desde abajo siempre siendo pescador, con un préstamo 

para tener mi propio medio de trabajo, y así obtengo mas ganancia y voy 
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superándome porque como dueño de mi propio equipo obtengo dos tipos de 

ganancia, un presupuesto más alto que lo que gano yo mismo. Lancha y motor 

cuestan como 12,000 dólares y aparte el equipo como el trasmallo, bollas etc. 

Y eso es mucho dinero y uno no puede como pobre. Aquí las personas que 

han podido comprarse una lancha aspiran a comprarse otra, entonces piden el 

préstamo y no dicen te voy apoyar, nada de eso, y muchas propietarias y 

propietarios son egoístas, ellos te prestan para resolver tus problemitas cuando 

esta mala la pesca y a la hora que te va bien, no te quita un porcentaje bajo, no 

dice te considera, sino que te quita todo, no le importa dejarte con nada. Aquí 

hay varios acopios, hay uno de El Tránsito, de un señor que tiene como ocho 

lanchas, el de Mariangel es otro acopio, otro de apellido Téllez, Adriana Téllez 

es otro, y aquí en la bocana o la garita que le dicen hay otro de un señor que se 

llama Silvio. Aquí no hay hermandad, no te dicen te voy a comprar un trasmallo 

y luego me lo vas abonando, por parte de la propietaria no hay apoyo para su 

trabajador y si tenés 10 o 12 años de trabajar con ella no cambia, la misma 

patrona es. Protestaríamos por tanta injusticia si todos los pescadores nos 

pusiéramos de acuerdo, pero por ejemplo si estamos en invierno, la pesca que 

es el único trabajo que hay y vamos en contra de los patrones, nos van a correr 

del trabajo, y luego ¿Qué vamos hacer los varios miles de pescadores? Puede 

ser que algunos reciban apoyo de su familia que vivan mas o menos, estamos 

a la voluntad de Dios, pero fuera bueno que viniera alguna ayuda a reunir a 

todos los pescadores y nos apoye en materiales y equipo, pero que no fueran 

los/as dueños/as de acopio. Desde hace muchos años estamos pasando 

momento de crisis no es de ahorita y nunca ha venido nadie y tampoco los 

pescadores han hecho algo por que no tienen recursos para responder. 

Muchas veces yo me pregunto ¿si yo tuviera con que responder? Yo hiciera mi 

préstamo, así trabajo con mi propia cuenta, y no le trabajo a otra gente por que 

si yo tuviera mi lancha y mi propio equipo le doy trabajo a tres hombres más, 

pero si en el trabajo me dicen ¿y con que vas a respaldar? Y no tengo con que, 

me lo van a negar mejor no voy. Hablando de eso hace poco vino CARUNA, 

donde la Mariangel y como ella tiene como responder. Ella comenzó como 

yo…pobre, y como tenía una amistad allá donde venden motores Casa Cross, 

el le ayudo con la primer lancha y luego ella se la fue pagando en abono, y 

ahora de una, tiene cuatro lanchas, tiene camioneta, su casa es grande, bien 
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bonito todo, se ha superado. Y CARUNA mando a unos muchachos ha 

supervisar si ella les podía pagar el préstamo, y si tenia con que, seguro va 

aspirar por otra lancha u otra camioneta. Así que la chavala esa tiene 

oportunidades por todos lados que uno no tiene. ¿El otro que le dije que tenia 

como ocho lanchas? También es del transito igual que ella también comenzó 

como pescador y ahora tiene carro, camiones, es empresario. Todos los 

pescadores estamos afectados, porque por ejemplo me voy al mar y saco 100 

lbs. de pescado, con eso me vengo ganando 200 pesos, o a veces solo el 

gasto del combustible, el dueño de acopio nunca pierde. Ellos/as a esas 100 

lbs. le ganan 1,000 pesos. Y si trabajara en el campo no ganaría lo mismo, por 

que pagan muy poco, es cierto que a veces me va mal en la pesca pero 

cuando me va bien puedo ganar mas de 3,000 o 5,000 pesos en tres días. 

También hay problemas con la gente que viene a explotar los recursos de aquí, 

es el caso de los buzos que vienen acabar con la cría de langostas; la langosta 

bien pequeña se la traen y eso no es correcto por que esa langosta tiene que 

crecer a su tamaño completo por que ella pare, y al traérsela con todo y huevo 

no hay producción de langosta suficiente y también hay problema con ellos 

porque ahuyentan a los pescados , cuando tira el arpón, el sonido que hace es 

fuerte y también hace mucho bulto cuando anda bajo el agua, y a mi 

compañero de pesca le decís „oe fíjate que aquella piedra donde era buena la 

pesca ahora ya no‟ y el responde „ah es que por allí anduvo fulano de tal lugar 

buceando‟, „ah pues con razón‟ , porque se pierden hasta por un mes los peces 

y entonces hablamos con los buzos y les decimos que dejen al menos a los 

peces crecer y así nos beneficiemos nosotros pero casi hasta pleito se arma, 

no hemos llegado a ningún arreglo. y entonces nos dejan barrido, igual que en 

su lugar por que no dejan que los animales crezcan. Fuera bonito que hubiera 

una ley en cada balneario, la ley que existe es la del limite entre El Salvador y 

Nicaragua, nosotros podemos ir a Jiquilillo, Corinto, Masachapa pero del limite 

no nos podemos cruzar de la señalización del límite porque si no tendríamos 

que presentar el permiso de la lancha, el carnet de pescador, el zarpe que es 

un papelito permiso de navegación por un mes, y el permiso que da el MTI por 

un año y si la guardia te agarra y no presentas esos permisos te vas preso. 
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Importante para mí, porque para mi salud no, más bien la destruye pero como 

en el verano solo eso y la pesca hay de trabajo y es importante porque de eso 

nos mantenemos. Para los riñones los afecta a causa de lo caliente de las 

salinas. 

 
Yamil: Tengo como doce años de trabajar en las salinas. Yo trabajo 

trayéndolas de las salinas y luego moliéndola, acarreándola de donde la sacas, 

y se trabaja por producción no se trabajan las ocho horas laborales, si querés 

pasar trabajando todo el día allí te van a pagar por lo que produzcas, y si 

trabajas fijo en la empresa el invierno y el verano allí si te dan seguro. Antes 

que esa empresa existiera había poco trabajo, ahora casi la mitad de Salinas 

Grandes tiene trabajo, hay más de cien personas que trabajan directamente, y 

los indirectos son otros cien, los dueños de su propia salinera y la venden a la 

SALINSA para que acopie la sal. Un buen cambio en la salinera seria que 

tanto a los trabajadores directos como indirectos se les den equipos adecuados 

para protección y esa les permitirá a ellos quitarse un poco de enfermedades y 

poder rendir más en su trabajo, una persona que no tiene sus equipos puestos 

me parece que no podría rendir por un tiempo, por ejemplo un trabajador de las 

salinas trabaja ocho horas, diez , doce que se yo, y a esa hora se quita su ropa 

y se echa agua fresca, y se está echando un veneno encima, por que andar 

agitado por ocho horas y luego echarse agua fresca para quitarse la sal y si la 

sal no se la quita, se le va a los huesos y si se la quita le da resfriado o 

reumatismo ya en la vejez y eso le producirá un daño el trabajo de sal, pero 

también da vida, con lo que trabaja allí mantiene a 4 personas ¿ y si trabajan 

cien por cuatro? Nos preguntábamos por qué tanta gente padece de los 

riñones y decían, bueno en primer lugar porque las frutas y lo que comemos 

traen químicos, las frutas se llenan de polvo y químicos del maní y la gente que 

no las lava, en las salinas, la sal que muelen algunos hacen el parapeto que 

están yodando y no están yodando o andan con mucho yodo, y entonces el 

enemigo del riñón se llama sal. 

 
Para la temporada de verano, yo nunca he trabajado en las salinas, doy gracias 

a Dios, pero creo que lo bueno debería de ser de que tuvieran un seguro social 

porque Yamil también trabajo en la empresa en la que estoy trabajando, ellos 

trabajaron temporal por seis meses pero tenían un seguro y su seguro lo cubría 
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Mousen, y sería bueno que SALINSA y ellos como trabajadores temporales 

tuvieran un seguro ya que por cinco o seis meses y que el Ministerio del 

Trabajo así lo dice de que un trabajador que labora en dicha empresa en un 

determinado tiempo debe tener un seguro porque si ellos vienen , a como dicen 

trasladando la sal de la pila a la empresa, y se le friega la rabadilla, necesita un 

seguro , a como dijo mi tío necesita, guantes y unos lentes. 
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