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INTRODUCCION 

El Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo PRODf 

RITH, fué creado para impulsar el desarrollo del trópico húmedo mexica

no, para lo cual en el a~o de 1979 dieron inicio las primeras acciones 

en áreas representativas ubicadas en los Estados de Tamaulioas, Vera ~

cruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán, (figura 1). · 

Para lograrlo en el·programa se establecieron los siguientes obje

tivos : 

1.- Incrementar la producción agrícola, pecuaria y forestal, mediante

el uso eficiente y racional de los recursos naturales en el tróp~-

co. 

2.- Mejorar el nivel de vfda de los productores del trópico y de sus -

familias, a través del fortalecimiento de su base productiva y de

la capacidad de control sobre las relaciones que cada comunidad -

mantiene con otros sectores sociales y económicos. 

3.- Evitar la degradación de los recursos naturales de la región. 

En el Estado de Yucatán el área qu~ se seleccionó abarca gran par

te del municipio de Tizimín, así como los de Temozón, Chemax y Calotmul 
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por lo que al proyecto se le denomi.nó "Tizim1n", 

El ~royecto Tizimin comprende una superfi'cie de 71,52.4 hectáreas"' 

distribuidas en 19 ejidos. La región en la que se enclava el ProyectO· 

se caracteriza porque en los últimos 50 ai'tos se ha regtstrado un creci-. ~ . 

miento de la ganaderi'a bovina, que junto con la explotación no plantfi ... . . 

cada de los rucursos maderaole.s y el crecimiento demográfico, f.l.an prop.i 

ciado que se incremente la presión Hacta el recurso tterra, 

Estos acontecimi:entos· fian repercutido y repercuten directamente en 

la econom1a de 2,130 famtltas de campes:inos, quienes tienen como princj_ 
. ' 

pal fuente de ingresos y ocupación al cultivo del maíz, el cual se prae . -
tica mediante la tecnología milenaria de la roza-tumba-quema (r-t-q-). 

Las consecuencias para la ecología y los campesinos, son entre 

otras, el uso cada vez más frecuente de mayores áreas de monte para la

agriculturñ -siembra de maíz y otros cultivos- de lo que se deriva un~

reducción de.los periodos de descanso de los suelos, q~e ocasiona decr~ 

mentes en la producción de los cultivos y los suelos, respectivamente. 

Con la finalidad de.buscar una alternativa para el uso adecuado de 

los recursos suelo, agua y humanos, el Proyecto Tizimín inició eri el • 

a~o de 1980, en forma conjunta con los rampesinos de los ejidos de la· 

zona, el. establecimiento de Módulos de uso múltiple e intensivo dEl .su~ 

lo bajo condiciones de riego , 

Los resultados emanados de dicha experiencia, que comprende el pe

riodo de la primera etapa del PRODERITH (1979-1982), son los·que se·-
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analizan y evalúan en el presente documento, con lo que el autor espera

que contribuyan a superar la problemática en la que están inmersos los -

campesinos de· las comunidades del oriente de Yucatán. 

'· 
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OBJETIVOS 

·• Analizar el desarrollo del proceso de establecimiento y operación 

de módulos de uso múltiple e intensivo del suelo bajo condiciones . . . 

de riego. 

- Demostrar que mediante la operación de módulos de uso múlti.ple e . . 

intensivo del suelo bajo condiciones de riego por grupos de camp~ 

sinos se-incrementa la productividad de la mtlpa, 

- Evaluar los beneficios económicos que cbtienen los grupos de cam

pesinos participantes en un módulo_ de uso múl,tiple. e intensivo -

del suelo bajo condiciones de riego. 



ANTECEDENTES 

Sist~ma Tradicional de Cultivo 

La actividad más importante que desarrollan los campesinos de la 

zona que comprende el Proyecto Tizimío, es la agricultura, ya que a -

ella se dedican el 80% de la población económicamente activa ejidal -

(camarena, 1983) 

Esta se realiza según el sistema nómada de la roza-tumba-quema , 

mediante el cual son aprovechados el suelo y la vegetación para esta 

5lecer el agroecosistema* de la milpa , 

6 

"En su aspecto biótfco, la milpa se id~ntifica por su elemento -

primordi'al y dominante que es el mai.z Zea may$ Sio embargo no solo de 

ma~z vive el hombre y por lo tanto la mi.lpa no es exclusi.vamente mal%¡ 

es el conjunto de vari.os cu1ti:vos asoci.ados al mai'z"(Varguez Pasos A, 

1981) '· 

* Herr.ández X. (1981), lo define como un ecosistema modificado en "mayor o 
m~nor gra110 por el hcmbro, paro la util1zac16n de los recursos natur~les, 

. en 111s pt·o~esos da producei6n agrfcola, pecuaria, forestal o de la fauna · 
s1vestre. · · 
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Las otras especies que se asocian e intercalan a ~sta gram{nea son~ 

calabaza Cucurbita sp, frijol Phaseolus vulgaris L, tbes P.- lunatus L · • 

x-pelón Vigna unguiculat~iL, entre otras 

· La milpa guarda ínti.ma relación con otros pror.esos ~roductivos y -

actividades que segOn Vara (1980},, se oueden distinguir como 

De producctón primaria De producción secundaria 

1,- "Hubche" 5.- Fauna Silvestre 

2,· Mtloa(Raza,Ca~a."Xmehenal"l 6,. Ganado solar 

3.- Solar 

4.- "Pach Pakal" 

A partir de la d~cada de 1930 se ha venido incrementando la presión 

sobre el uso del suelo en virtud de que la ganadería y el crecimiento n_! 

tural de la población han demandado mayores superficies de terreno, ori

ginalmente cubiertas con vegetación para establecer praderas artificia-

les en el primer caso, y la milpa en el segundo , 

El auge de la ganadería en cierta medida ha sido a expensas de los 

ejidcs, y por medio de limitar el crecimiento superficial de ~stos. Las 

áreas que se utilizan en ambos casos guardan un desequilibrio; ya que

mientras un productor ganadero explota 200 hectáreas anualmente, un cam

pesino milpero utiliza cuatro hectáreas en el mismo periodo, aproximada

mente (Camarena, opcit). 

El campesino, ante la necesidad que_ se le presenta de obtener los-
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alimentos e ingresos indispensables para sobrevivir, se ha visto obli9! 

do a modificar la relación qu~ a principios de éste siglo aún prevale~

cía*, qn-tr.: lo que es el cultivo. rle.la milpa en suelos de monte** (mil 

pa-roza ó de primer ano) y en suelos cultivados durante uno o dos ciclos 

consecutivos (suelos de canada ó cana-roza) 

Ello ha originado algunas alteraciones en las prácticas que com--

prende el agroecosistema ~ilpa, Estos cambios han requerido de los cam

pesinos la búsqueda de alternativas que les perm1tan subsistir, por lo 

que ven en la ~anadería una fuente segura de ingresos; ya que es una -

actividad que recibe fuerte apoyo por parte de la Banca Oficial y de .. 

otras Instituciones: y por otra parte la renta de la fuerza de trabajo

campesina en ranchos particulares y en poblac1ones como Can Cún 1 Chetu

mal y Cozumel, Q, Roo, es un fenómeno que aunado a lo anteriormente se

Ralada, traen como corolario una reducción en la produccidn y productt~ 

vidad de los cultivos Básicos· y de los suelos , 

Por ser de importancia para los objeti.vos que se persi~uen en el .. 

presente 'documento se hari una des·cri:pciun y seña 1 amientos únicamente .• 

. sobre las prácticas que comprende e1 Ststema Milpa, as1 como los· subsi! 

temas "Pach Pakal" y· el Solar;. par;a lo cual se consideraran la~ descrt:E_ 

ciones que hacen di fe rentes autores que han estudi:adó el s·t:stema roza ... 

tumba-quema, y 1 os resultados de observaci~nes y. encues.tas re a Hzados.

por e 1 Persona 1 Técnico de 1 Proyecto Ti.zi:mrn duran te 1. os años: 1979.-:19.82, 

• Antiguamente la proporción era de un 50% rara suelos descansados, con mon 
te de una edad úe 30 años o más; y el otro 50'1: para suelo¡ ut11izados ciiii 
uno o dos ciclos de cultivo. La superficie cultivada por campesino era -
de dos hectáreas. · · 

•• Son selvas no alteradas o de muchos a~os de descanso• 
.:;¡ 
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El procesCI conocido como "Hubché) fonna parte ,de una de las práctj_ 

· cas de la. milpa -el barbechCI-, por lo que ahí está incluido. Los proce-

sos "Fauna Silvestre" y "Ganado Solar" no se describen por considerar--

los noco re1evantes p~ra los propósitos de la tests • 

Descripción del sistema de·milpa 

Selección.del terreno, Los campesinos seleccionan el terreno du-

rante los.meses de agosto-septiembre del año anterior a la siembra, r~ 

corriéndolo para apreciar los tipos de suelo, relieves topográftcos y

el tipo de vegetación existente, factores que le permiten estimar. la .. 

producción que tendrá, Considera tamtitén la disponibll idad de agua •• 

(sartenejas, pozos, cenotes}, milpas de otros campesinos, extencfón-

del terreno y edades del monte (Ari:as, 1980), los suelos más aprecia· 

dos de ~a regón son los de color negro, conoctdo~ como "Ekllo 1 um~ ··~ 

(Rendzinal.; los montes de mayor edad son· prefertdos porque aportan ma .. 

yor canti:dad de materia orgáni:ca al suelo , 

los terrenos son locaHzados a di:ferentes lltstancta.s y rumbos del 

poolado en el que vtve el campesino¡- ~stos se· u5i'can por lo regular~-
1 

dentro de un radi.o de 7 km, a pa,rti:r del polllado (Stegqerda~ cttadQ .. 

por Hern~ndez X 1959}.~· 

Brechado del Terreno, Después: (le selecctonado el terreno 1 se alire 

una brecha a.l norte y ortente del mi:smo para indtcal' que el terrena ya 

ha stdo escogi:do, Algunos campesinos nottfican a las· autori:dades· ejh 

dales· ese l'iecño;- aunque no e.s muy com¡jn de!'ii.'(lo a que en los eJf:dos vi.• . . 
ven un promedi:o .de 674 ñaoi.tantes [Cuadro 2.Ly. e.xtste. una D.ue.na,. c0111unt . ..,... 

caci.'ón entre- ellos· , 
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Medición. Esta actividad se realiza entre los meses de agosto y di 

ciembre; el terreno se mide por mecates* , para lo cual toma como base-

la escuadra formada al brechar. 

La extención superficial de la milpa depende de factores como dis-

ponibilidad de fuerza de trabajo del campesino y su famili~. la edad -· 

del. monte y tipo de suelo 

La dimención actual de una milpa es de 4,24 hectireas** (Camarena,

.Q.E.·C.Ü..); éste tamano difiere del que reporta Hernández (g.e.. cit.) de -

4.0 hectáreas por agricultor • 

Roza Tumba y Pica. Para el corte o tumba de la vegetación, la pri

mera ·¡ abor que se hace es 1 a ~. que consiste en cortar con machete • 

los arbuStos y bejucos;. esta operacfón se hace en otono y dura posos --
' ' 

d1as, ~n ~sta época la vegetact6n est§ en p1eno desarrollo vegetativo:~ 

y es más fáci.l de cortar; En 1 os akawa 1 es 1 a roza se efectOa pocas ..... 

semanas antes de 1 a quema y s·iemora , 

Conclui.da la roza, se lleva a cal5o la·~1 la cual consiste en· 

derribar los árboles con hachas~· se reaHza cuando 1os ártiole.s están en 

su etapa más jugosa, El corte se hace a una altura de. 5.Q a. lO.Q C!IJ del 

suelo para permftt:r el reBrote y posterior desarrollo de la· vegetac1:ón, 

Durante la tumba se dejan sin disturbi.o especi:es benéficas como el ra.; 

món Brosimun ·al icastrum y e1 guano Sabal mextcana., 

• E1 mecate es 1a medida tradicional que equivale a 20m Y 400 m2 • 
1 • 

.... El Íarna~o de 1a m11pa por agricultor se incrementó de 3.18 ha en 197~. a 
4.24 en 1982, en la zona de trabajo. 
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¡;:n fcrma simultánea a la tumba, se cortan y di.stribu:¡en 1a!i rama!i 

y hojarazca; a ésta labor se denomina como~. y tiene la funci'ón de 

conseguir una quem~ uniforme del terreno (Hernández, ~· cit.) 

Gua·rda Raya. Se refiere a 1 a 1 impi eza (barrido) de 1 os Hmttes •• 

norte y oriente del terreno, asf como de los limites con apiaribs, o-

tras milpas y el mon.te alto 

El ancho de la guarda raya es de uno o dos metros, debi~o entre -

otras cosas a qué el monte que predomina es "monte bajo" ó "hubché" 

(seis años de descanso en promedio}, Una guarda raya mal realizada 

ocasiona daños a los apiarios cercanos y al monte por efecto del fuego 

de la quema , 

· Quema, La quema del material vegetativo que se obtuvo de la roza~ 

y tumba, se quema poco antes del inicio de la temporada de lluvias, que 

principta en 1 a segunda quincenc de mayo • Como residuo queda una cap!_ 

de centza que en mayor o menor grado cuhre al suelo , 

Sobre é~ta labor d'iversos autores (.Hernandez, ~· cit, ¡ Péres To· 

ro, 1981; Cuanalo de la Cerda, 1980). han señalado una serte de venta

jas· y desventajas; a 1 as que se pueden añadi'r una reduce ton con!ii.dera. 

tHe en el proolema de malezas CSori.a, 1981).. 

Siembra, Parte de las tterras prepara(las se siemBran en seco·¡. la

mayor extención es sembrada inmedi.atamente despu~s. de hs primeras ..... 

lluvias. 
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Para la siembra se usa una estaca puntiaguda de madera (macana·ó. • 

'xuul"), la cual se refuerza en uno de sus extremos con un cono de me--

tal 

Con el sembrador se hacen hoyos a 8-10 cm de profundidad y a separ! 

cienes que fluctúan entre 1.25 y un metro entre hileras, y un metro en-

tre matas a lo largo de la hilera. La idea es situar los hoyos en li -

neas rectas, lo que no siempre es posible por la pedregosidad de los -· 

suelos . 

. En los hoyos se depositan de 3-4 semillas de maíz y 1-2 de frijol

ib ó calabaza; las densidades teóricas resultantes son de 30,000 a ~-

40,000 plantas de ~aíz por hectárea, de 10,000 a 20,000 olantas por he~ 

tárea de frijol 'xcolibul"* , y de 15,000 y 1,000 plantas por hectárea

de ib y cala9aza, respectivamente (Arias,~· ·cit.). 

Las· semillas de las especies cultivadas son criollas, En el maii-· 

se. distinguen variedades de ciclo tardío y precoz. Sori.a. ·e~; ·m,l men_ 

ciona que.en iste cultivo se diferencian tres ecotipos precoces: naltel 

ó Kajtel, intermedios -x'mehenal-, y tard~os -x'nucnal~, 

Deshierbes, El control de malezas·se hace en forma natural y me-

dtante el us'o de lieroi:c1~das, El control manual se reaHza durante el • 

primer mes de desarrollo del cultivo, para lo cual se utilfzan la coa • 

* Es una especie de frijol que se asocia con el maíz • 
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(machete pequeño encorvado) y el machete; con ésta laéor se elimtna a~ 

las malezas y se suprimen los rebrotes de los árboles; después de cort! 

dos, ma 1 eza y rebrotes se dejan )>Obre el terreno para su incorporaci.ón

al suelo. 

Pérez Toro (Q.e_. ci t) seña 1 ó que 1 a mi.l pa • roza no requi.ere m5~ de 

un. deshierbe, y la milpa- caña requiere normalmente dos, La necestdad .. 

de los deshierbes y chapees varían conforme al ti¡io de vegetactdn y .,~ 

fundamentalmente al periodo de descan'o de los suelos 

La segunda. forma de centro 1 ar hs m a 1 e zas, a base de qutmicos (~e.r: 

bicida "esterdn • 47'1) se ha estado i:ncrementando en los últtmos años 

(Arias, 2.2.• .0-E); su uso representa un ahorro de tratl·ajo para el camp~ 

. sino, pero trae como consecuencia que no se stemoren cultivos asocia ... 

dos. Sin embargo se ha experimentado sobre h apli:cacidn de herbtci.:.~ 

das pre-emergentes y 1os resultados i:ndi.can que es postD.le comoinar el 

herbici.da con 1 as especies tra.diciona lmente asociadas· con el matz .... 

(CIAPX*, 1982}. 

La Dobla, Durante e.l me.s: de octuore, cuando h mazorca está madu .. 

ra se re a 1 iza 1 a doti.l a de 1 ma ~z 1 a h a 1 tura de 1 entr--enudG i'nf~tor a .. 

la rn:1zorca¡ ésta ti.ene el propósito de :-

• El CIAPY es el Centro de Inve~tigadones Aartcolas de la Pen{nsula de -
Yuc~tán. • · 
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- Proteger a la mazorca del ataque de los pájaros. 

- Evitar que se pudra la mazorca por el agua de la lluvia, 

- Acelerar el proceso de secado de la mazorca. 

- Permitir la entrada de luz para el desarrollo de lós cultivos .. 

asociados. 

·co~echa. Se inicia desde el mes de septiembre, y conforme avanza • 

el secado de la mazorca y la necesidad del campesino se lo exige, se con_ 

tinúa con la pixca del maíz. 

Las mazorcas se recolectan con la mayor parte de las brácteas("ho-

1och")¡ posteriormente se guardan en el granero ("cuunchési que se cons

truye en 1" mi 1 o a, y poco a poco se transportan por tracci.ón fiumana, ge 
' . . -

nera1mente en costales de 40 kg. En la casa se guardan en el granero 

familiar, constru'ído con madera (troncos)_, Los graneros· son de ptso e.l.t 

vado, a unos 50 o 100 cm sobre. el ni:vel del suelo¡-. se cuore con liojas de 

guano, y 1 as mazorcas se acomod¡¡n con todo y bráctea,s 1 e.n pos i.ci)5n vert_t . 

cal y en capas horizontales,. 

En el cultivo del maíz los rendi.mtentos va,dan de acuerdo al ttempo 

de descanso del suelo, y según si: se trata de montes o de caRadast en el 

primer caso los rendimientos son si.empre mayores st se trata de super.ft

ci.es de cañada; para ésta zona· se reportan dtfere.nci.as na.sta de un. 66.%. .. 

(~amarena, op, cit,), 

En el culti.vo del frijol 1 Var, Tzam~ .. el cual se stemo·ra eo relevo 

al maíz de mílpa-roza eo el mes de septtembre~, los rendi.llll~entos eocon .... 
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tractos han sido variables, influenciados por la atención dada al cultivo 

las condiciones climatológicas y la fertilidad de los suelos. El rendí -

miento promedio de 1979-1982 fué de 231.8 kg/ha • 

Plagas. En el maíz, cultivos a5ociados y en el frijol, se presen-

tan plagas de insectos, mamíferos y aves. Las plagas de insectos más e~ 

munes eñ el campo y·el almacén -en el maíz en ésto último-, se señalan

en el Cuadro 1, mismas que generalmente no se controlan. 

Para minimizar los daños que producen la tuza Heterogeomys hispidus 

el tlacuache y el lorito de plumaje entre otros, se colocan trampas, y -

·espantapájaros para atrapar y ahuyentar a los mamíferos y aves respecti-

vamente. 

Fertilizante. Es una de 1as innovaciones que se han insertado al -

sistema ro.za-tumba-quema. En la zona empezó a utilizarse en el año de -

1980, como resultado de las acciones de asistenci.a técnica que está rea

lizando el PRODERIT~; a ~artir de ese año el uso de fertilizantes ha ido 

en aumento, como consecuencia de los buenos. rendimientos unitari.os alea.!!. 

zados* . La respuesta de 1os suelos y los cultivos a la aplicución de 

éste insumo, indican que es factible utilizar hasta por cuatro años en -

forma consecutiva un mismo terreno. 

* Por ejemplo, en 1980 de 8,069. hectáreas sembradas se fertilizaron 33 • 
(0.4'l) ; mientras que en 1982 de 10,664 hectáreas de siembr~, se fert11i 
zaron 3,295 (3U:) , -
los resultados de las parcelas demostrativas establecida$ entre 1979·1982 
~n suelos de caRada de un a~o indican aumentos de 551.3 kg/ha en promedio, 
en relac16n al testigo, 



CUADRO 1 

CULTIVO 

MAIZ 

FRIJOL 

PLAGAS Df. INSECTOS QUE ATACAN LOS CULTIVOS 
DE MAIZ Y FRIJOL, SEMBRADOS EN LA MILPA. 

PLAGA 

GUSANO COGOLLERO ~odoptera frugiperd~ 

BARREN.A.DOR DEL TALLO. Diatraea -.sp 

CHICHARRITA Empoasca sp 

16 

BARRENADOR DEL GRANO .fi~stephanu~ truncálus 

PALO~ILLA Sitotrógá cerealella 

DORADILLA Diabrótica spp 

COCAY Diplaulaca aulica O 

CHICHARRITA Empoascá spp 

MOSQUITA 3LANCA Tri.áleuródes v~porari.orum 

FUENTE: - Mirida. Logros y Aportaciones de_la Investiqac1on Ayricola en 
el Estado de Yucatán¡ INIA·- Veinte Años del INIA" (1961-19811 

- [valuación de la primera etapa (1979-1982) del PROOERITH, 
Proyecto Tizim1n. 
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Barbecho. El barbecho consiste en dejar sin distrurbio de cultivo 

a la vegetación para que se restablezca el suelo y mejoren sus caracte

rísticas nutrimentales • 

La duración del periodo de barbecho depen~e de la presión de los -

pobladores sobre el área de cultivo, y de la rapidez de reestablecimi-

ento de la selva. · 

El periodo de barbecho de los montes (montes bajos ó "hubchés") • 

que se utilizan actualmente, es de 6 años en· promedio (Camarena ~· -

cit.). 

Hernández (~. cit.) considera que el sistema de roza-tumba-quema 

visto en su totalidad, equivale a un sistema de rotación • 

Pach Pakal 

Los cultivos hortícolas en la milpa se pueden diferenciar en dos: 

1) Los que se realizan entre las matas de maíz, para lo cual se aprov! 

chan ciertos claros con suelos escogidos; 2) Los que se practican en 

terrenos exprofeso dentro o contiguos a los cultivos de m~,z "pech - -

pach" ó 'pach paka 1". 

Vara(~. cit.) señala que éstos son sitios seleccionados por su! 

los favorables. para la oroducci.ón de hortalizas en la milpa -rozi), en 

el solar ó en áreas separadas. 
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El proceso se inicia con r-t-q; que generalmente abarca áreas pe~

queñas (2 mecates). Los cultivos que se establecen en el pach pakal 

son generalmente la jícama Pachyrrhizus erosus, yuca Manihot esculenta, 

camote Ipomoea batatas y macal Dioscorea sp; éstos cultivos se suelen 

mezclar al maíz. 

· En el cultivo propiamente hortícola, se si~mbran especies como 

chile Capsisum annum, jitomate Lycopersicom esculentum, "melón" Cucumis 

melo, •s.:.ndía" Citrullus vulgaris, "pepino" Cucumis sativus y jícama. 

La producción obtenida tiene difernetes u~os: el autoconsumo fami~ 

liar, como alimento de los cerdos y las aves de corral, y para la venta 

en 1~ comunidad . 

El Solar 

El s0lar es el área adjunta a la casa habitación, en el cual la f! 

milia cultiva en forma .intensiva un grán número de plantas, principal-

mente frutales, hortalizas y condimenttcias·, cuya productividad es va-

rias veces mayor a la milpa (Vara, E.E_ • .f.!!.), 

En la península de yucatán, el cultivo de especies frutícolas y

hortícolas para satisfacer las necesidades d0 la alimentación humana, 

se remonta mucho tiempo atrás, El desarrollo de lñ cultura maya si:em

pre estuvo ligado al bosque y a la selva, por medi9 de la práctica de 

la agricultura, tanto de las dolinas o "joyas" como en las huertas fa

miliares {Barrera, 1977l 
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De landa (1982) al tratar sobre la flora y fauna de Yucatán, deja 

ver sistemas productivos que pueden equipararse son los solares de hoy 

Y describe varias de las especies cultivadas y sus usos; y señala que: 

"hay muchos plátanos y los han llevado los españoles, que no los había 

antes ... " "hay de su ptmienta¡ muchas diferencias de calabazas, alg.!!_ 

nas de las cuales son para sacar pepitas para hacer guisados ••• " "tie

nen ya melones, y muy buenos, y calabazas de E$paña". 

A las especies cultivadas autóctonas de la Península de Yucatán , 

con el ttempo se han agregado otras, por lo cual han ocurrido y ocu--

rren cambios en el solar. mismos que están determinados por nuevas ne

cestdades, intereses e innovaciones tecnólogicas y soctoecon6micas 
..... 

(Vara;~; _ctt.l 

Los solares pueden tener dimenciones variable~, seg~n el uso que 

~e les vaya a dar: cría de cerdn.s y aves rle corral 6 huerto frut1cola

hort\cola; en promedi.o la extención es de una hectárea, 

Para ser poseedor de un solar, el interesado (habitante de la co

munidad} debe sol tcitarlo a la Asamb1ea de.l eji.do, quien le puede oto!: 

gar derecho de usufructo. Los solares son transferidos también oor he 

rencia familiar. 

Frutales 

Cultivos. PRQDERITH en 1982 menciona que la cantidad de especies

de árboles que se cultivan es de 21: mango Mangífera índi~, guayaba 

Spondias.purpúrea, anona Anona reticulata , ach1ote Bixa orellona , 
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huaya Talisia olivaeformis,t~marindo Tamarindus indica, sara~uyo Anona 

sguamosa, plátano macho, bárbaro, guatano, m~zano Musa sp, aguacate -

Persea 'americana, ciruela Spondias purpúrea, naranja Citrus sinensis, 

'chJna-li!lla Citrus sp,t.oronja Citrus grandis, naranja agria Citrus sinen 

sis, limón dulce Citrus aurantifolia, y mandarina Citrus reticu1ata . 

Distribución. La distribución de cultivos frutícolas en el so -

lar parece a simple vista una "revoltura" de especies; pero el acomodo 

está calculado para hacer uso óotimo de los espacios horizontal y ver~ 

tical del suelo (Hernández; 2P· cit., Barrera, 1980) 

La ubicación que se da a cada planta en el solar, pued~ deberse a 

razones y procedimientos tan diferentes como 

1.- Localización de las hondonadas o "huecos" con suelo . 

2.- Pedreqosidad. 

3.- Tipo de suelo. 

4.- Distribución de las sombras de la casa y de otros árboles ya. 

establecirlos 

5.- Humedad existente (cercan1a de oozos, por ejemplo). 

6.- Para experimentar. Es común que s~ planten Srboles de deter

minadas especies los cuales se someten a ciertas condiciones

para ver "como resulta" (Barrera;~; ·cit.). 

Predominan los árboles frutales criollos, 'a¡unque son más deseadas. 

las vari~dades injertadas, debido a que producen más fruta y de mejor

calidad. 
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Establecimiento • Si el terreno está cubiét·to por vegetaci.ón, -

el primer paso es la limoieza mediante el procedimiento de la r-t-q; -

los cultivos que se siembran primeramente son el maíz asociado con ca

labaza, ib y xpelón ó el frijol tzamá, En ésta etap~ se i.ni.cia con -

Ta plantación de los frutales, misma que se continúa por tres o cuatro 
. . 
años hasta que queda bien establecido el huerto , 

·Los troncones que quedan al momento de la tumba, se eliminan poco 
) 

a poco, o se dejan hasta que se pudren, 

·' 
. Con el propósito de d\sponer de espacio oara ~1antar más árboles, 

los·campesinos acostumbran eliminar las piedras que.aparecen en el te-

rreno. 

El trasplante de los frutales se realiza en el tnicio del tempo-

ral de lluvias, ya que al fi.nalizar el mi.smo los árboles ya habrán a-

. rraigado, 

Plantación, Para realizar ésta labor se hacen pocetas cuya profu~ 

di.dad e$ de 40 6 50 cm. St la clase de suelo que predomina en el te--
. . . 

rrerio es el tzekl~ el (_Rendzina)., entonces los árboles se plantan en las 

oquedades naturales; en ambos casos los campesinos se auxntan de fierr_! 

mtentas como picos, palas y barretas , 

Alt;;~unos campesinos acostumbran rellenar las cavidades realizadas -

en la piedra caliza, con suelo mineral y hum1fero. 
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Los árboles quedan separados entre sí a distancias de tres a cinco 

metros por lo general, factor que influye desfavorablemente para la pr~ 

ducción de fruta. 

Deshierbes. El control de las malezas se realiza en forma manual,

mediante el uso de la coa; los chapeas s·e dan cada dos meses en promedio 

haci~ndose mis frecuentes en la ipoca de lluvias. Algunos campesinos -

dejan la hierba cortada sobre el terreno~ .otros acostumbran arrojarla -

fuera de iste. 

Riego • Les árboles se riegan desde que son plantados hasta que -

tienen tres o cuatro años; los riegos se aplican en forma manual, dura!!_ 

te 1 os meses más secos de 1 aiío, que comprenden de febrerc a mayo. El -

agua proviene de cenotes y de pozos, ésta se extrae en cubos, lo cual -

representa un esfuerzo considerable y ocaciona qu~ en muchos casos los 

árboles no se rieguen. 

' Plagas y Enfermedades, Una considerab~e cantfd~d de fruta y de ~r-

boles se pierden por el ataque de plagas y enfermedades. Entre las pl~ 

ga:. son comunes la "mosca mexicana de la fruta" Anastrepha ludens, 
.. 

la "escama" Cocct.:s hesperidum, la "araña roja" Metatetranychus citri y 

la "agalla" Triosa anr.eps. Las enfermedades que atacan a los culti.vos 

son la "antracnosis" Colletotrich~m gloesp~~iodes j la "pudrición de la 

raiz" y' "tronco" Armillaria mellea, entre otras. Ambos ( plágas y enfer. 

medades)_ no se controlan por carecer de conocimientos y de recursos. 

Los depredadores y animales domisticos producen también daños a los 

árboles; para los primeros se éonstruyen trampas de fabricación ca----
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sera, y para los_segundos se protege a los árboles con ramas o se enci~ 

rra a 1os animales. 

Producción. El destino de la producción es generalmente para auto

consumo familiar, sin embargo un porcentaje de la producción se vende en 

la comunidad o en otras poblaciones, como en la ciudad de Tiz,imín. 

Los problemas que se le presentan al campesino para el transporte 

de la producción inducen a que éste prefiera dejar que la fruta se le h~

che a perder. 

Hortalizas 

Entre el total de las especies que se cultivan en el solar, Vara -

(.!?R. cit}, señala que las hortaliza~ ocupan un 14% • Las especies que

más se cultivan son el ci 1 antro Cori andrum ·sat i vum, rábano Raphanus sati 

_y..!:!_m_, chile, ji tomate, 1 echuga, yerbabuena Mentha sp y epazote Chenopo--

. dium ambrosioides • 

Es comGn~ que en las especies no horticol~s (maderables, e~timulan 

tes, medicinales y ornamentales) siempre se protejan y cultiven, para -

usos internos de la familia. 

La. escaséz natural dE' suelos y los nnimales domésticos que se. cri

an sin estar confinados, han obligado a los campesinos a desarrollar e~ 

trategias para la protección de los cultivos. Estas se basan en util i

zar cubos, troncos huecos de árboles ("Chem"l , bateas inservibles, y 
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"Ka 1anchés"* ; en todos los casos éstos objetos se ubican sobre el su~. 

lo para su protección. Cuando las hortalizas son cultivadas a raz del 

suelo, se protegen con ramas o con troncos ("bajareque") , 

L.as plagas que se presentan no se controlan con productos qu1mi~

cos, sino que se dispone de métodos locales como la aplicación de cal 

viva sobre 1 os troncos que sostienen a 1 Ka 1 anche 1
, Y' sobre 1 os ta 11 os

de las plantas de jitomate para controlar el ataque de las hormigas. -

Antes de la siembra se desinfecta el suelo con agua caliente. 

En relación al suelo que se utiliza, Vargas (1983), menciona que~ 

es uno de los aspectos sobre el que se tiene esnecial cuidado; éste se 

forma por una mezcla de tierra de color negro ó "box luum"** (Rendzina) 

y estiércol. Otra fuente alternativa de suelo es localizar tierra da! 

de se desarrollan plantas i.ndicadoras de. tierra fér~il. como 1a "siem

pre-viva" Gomphrena dispersa. 

· * Es tructuo·a de troncos en forma de cajón, que permanece P 1 evada y sobre 1 a 
que se cultivan las hortalizas. El Ka'anche 1 se ut11iza sobre todo en~ 
la época de secas , 

** Hor.izonto m61ico. 
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Básicamente se utilizan semillas criollas, como el chile habanero 

Capsicum chinense y jitomate Var. "socato" h.l.copersicom esculentum 

las cuales son extraídas de los frutos cosechados. 

El aqua para regar se obtiene de las fuentes señaladas anterior-

mente, la forma de aplic~rla es.con la mano y por medio de palanganas 

ó 11 jícara". 

Los productos cosechados.se destinan para autoconsumo, principal

mente. 

En el proceso de e~tablecimiento y manejo posterior de los culti

vos del solar, destacan la participación de la mujer y los niños de la 

familia. 

Organización para él ·trabajo 

Antiguamente exist1a entre los mayas la costumbre de realizar tr~ 

bajos comunitarios (De Landa, .2E_;ci.t.); en la actualidad aún prevalece 
.. . 

la forma de trabajo que se denomina "fajina", en la cual todos los cam

pesinos tienen la obl igaci.ón de abordar su esfuerzo para rea1"iz11r dife

rentes actividades en óenefi.cio de la comunidad. 

Las actividades en torno a las qve !':e ha organizado a los camrtesi

no$ de la región han sido en·la mayoría de la~ veces, ajenas*~ su tra-

* Se tiene el caso de las unidades ganaderas ejidales. · 
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dición y formas de vina; por lo cual se ha caído en fracasos y se han

originado problemas entre ios productores de la comun{dad {Murgu1a Ro

set R., 1979). 

Debido a ésto se señala la conveniencia de exoerimentar en tipos 

de organización que respondan a las necesidades de los.campesinos; 

que ·se apequen a SIIS formas organizativas tradicionales para desarro

llar trabajos, y.que se ajusten a las disposiciones de la~ Leyes co-· 

rrespondientes (PRODERITH, 1979) • No obstante que el tipo de tenen

cia de la tierra es comunal en la mayoría de los ejidos* , y la expl~ 

tactón individual, 

"" Estrategias de sistemas de riego 

En 1979 en la zona de influencia del Proyecto Tizimin, se dispo

nía de sistemas de riego medianamente tecnificados**, para regar una 

superficie de 15 hectireas, distribuidas en tres unidades de ~iego en 

igual nGmero de ejidos, 

* En 1980 se integraron a la zona del proyecto tres ej1dos, para hacer un 
total de 22, de los cuales dos· están aparcel~dos. 

**Están formados por un molino de viento , motobomba, tanque de almacena· 
· · miento y mangueras. · · · . 
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Estas unidades fueron promovidas por el INI {Instituto Nacional -

Indigenista), y empezaron a funcionar en el año de 1976; por lo cual se 

puede considerar que la experiencia en el uso y manejo del agua por los 

campesinos específicamente; es limitada en la zona. 

Entre las unidades de riego que existen en el Estado de Yucatán, 

los sistemas de riego que se manejan para el riego de cultivos frutíco

las y hortícolas son fundamentalmente del tipo mangueras* . El CIAPY -

en 1981 indica que en la Zona Henequenera éste sistema de riego es el -

predominante entre los horticultores. Sobre las desventajas que preseD 

ta el sistema señalado, Soria en 1982 menciona que se encuentran la de

favorecer la lexiviación de elementos nutrientes del suelo. 

En trabajos conducidos en el GIAPY, el mismo autor asentó que es -

recomendable el uso de siste~as de riego por goteo {riego por conductos 

cerrados} para la siembra continua de cultivos horticol~s y basicos. 

El riego por goteo tiene ventajas en relación con otros métodoS.Y 

sistemas de riego. El CPntro Nacional sobre Métodos Avanzados de Riego 

(CENAMAR). en 1980, especificó que los sistemas de riego por goteo posi

bilitan el uso de agua y suelos con determinados niveles de salinioad, · 

adem~s de que el agua se aplica directamente al sistema radicular de-

los cultivos formándose bulbos de humedad; la distribución de ésta .. en -. . . 

el suelo aminora la cantidad de malezas que comotteo con el culttvo, In 

compara,ci:ón al agua apl icac:la con otros métodos .• 

* Con excepción de la Zona Sur del Estado, en donde se emplean otros mé
todos de r1 ego. 
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Obras Hidráulicas en 1980 menciona como una ventaja de lo~ siste-. 

mas de riego mixtos de aspersión y mangueras. su fácil operación y a-~ 

daptabilidad a las condiciones topográficas y fícicas del suelo; éstos 

son pedregosos y permeables, cAracterísticas que imposibilitan la apli 

cación de otros~ métodos de riego, como~el de gr~vedad. 
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MATERIALES Y METODOS 
ISCUELA DE AGR1CU!.VUI'Zf· 

Descripéión de la zona dé trabajo IIBLIOTriiCi\ 

bocalización;eográfica. La zona corresponde al área de influencia 

del Programa PRO~ERITH, ubicado en la región Noreste de la Península de 

Yucatán, dentro de las coordenadas geográficas 20°46' y 21° 11' de Latí-
. ' 

tud·Norte, y 87° 00' de Longitud Oeste. 

Comprende 19 ejidos con una superficie de 71,524 hectáreas en parte 

de les municipios de Tizimin, Chemax, Calotmul y Temozón; la altitud me

dia es de 40.0 msnm (Figúra 2} .• 

Factores físicos y·ecológicos 

· Topografía 

El área cuenta con un micro relieve que le da un aspecto suavemen-

te ondulado, altamente pedregoso y con afloramientos de roca calcárea 

Presenta una pendiente general de un 3%. 

~ 
Superficial y aparentemente el suelo es de pequeño espesor, partí-
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cularmente en las elevaciones o partes altas, pero aunque bien .puede -

decirse que el suelo es delgado o de poca profundidad, con francas afl~ 

raciones rocosas, en realidad aún debajo de esas afloraciones, puede • 

existir suelo dentro de las grietas y con más frecuencia dentro de. las 

oquedades 6 cavidades formadas por la disolución de la caliza, cuya ·

profundidad es mayor de 1.00 m • 

Fuera de las "rejolladas" (zonRS profundas con diferencias da ~ivel 

de 4 a 5 m 1 en donde los suelos son prof~ndos, po'r lo general de 2.00 m 

de espesor, la profundidad real del suelo no puede medirse ni siquiera • 

aproximadamente pues depende de las profundidades que alcancen las cavi~ 

dades o cavernas verticales cavadas en la roca por el agua de la lluvia 

y por cuyo conducto el suelo camina hacia abajo • 

Los factores de ll'ayor intervención en la formaci.ón de los sueles; • 

han sido la roca caliza basal -de origen marino y de eras recientes del 

Mioceno y Pleistoceno-, la temperatura que alcanza valores de hasta 

40.5°C; el agua de las 11uvias cargada de anh1drido carbónico y la vege-. . 

tación con sus aportaciones de materia orgánica, y con la acción f1sica-. . 
y qu'imica de su sistema radicular, que penetra por las grietas y oqueda- ·. 

des de la roca • 

L()S suelos presentan gran complej\dad y resulta dtficil agruparlos 

dentro de las unidades de los diversos sistemas de clasificación taxon&, . . 

mica y, as.1 mi.smo, dentro de sedes de suelos. Por ésta razón se optó -

por agruparlos en seis ~sociacicnes de seri~s de suelos, las cuales pre

sentan· las siguientes características:. 
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-Son suelos que de acuerdo a la clasificación maya·se denominan~ 

Tzek'el y K'ankab. El tzek'el es roca calcárea con -una incipi

ente capa de suelo con materia orgánica en diversos grados de -

descomposición; los suelos de k'ankab son más o menos profun-

dos, cuyo espesor es de 40 cm o más. 

Su distribución es sumamente irregular por lo que en supe.!: 

ficies hasta de una hectárea se pueden localizar suelos de és-

tas clases y de variantes del k'ankab ("Chac lu'um","Box lu'um" 

y "Ek'lu'um"). De la zonificaci6n realizada, el Suroeste del -

área de trabajo se caracteriza por el suelo tzek'el, y el Este 

por suelos de tierra negra y roja, 

- En general éstos suelos son de color café rojizo a café rQji.zo 

obscuro. 

- La textura es franca y solamente en algunas zonas ai~ladas ~e e~ 

cuentran texturas arcillosas. 

;:;¡ 

- El contenido de materia orgánica, asl como de los elementos Po 

tasio, Calcio y Magnesio. es alto. 

- Por lo contrario, presentan niveles bajos en los elementos Fós

foro, Nitrógeno total, Nitrógeno nltrico, y Nitrógeno amoniacal, 

Fierro y Manganeso 

- El drenaje es de eficiente a muy rápido. 
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- Les valores del pH indican baja acidéz o moderada alcalinidad. 

Clima 

De acuerdo con la clasificacifin de W. K6eppen modificada por Enri

queta García, las características climáticas de la zona de trabaio se

integran en la fórmula Aw1(x')(í')q, que se interpreta como clima tro

pical con lluvias en verano y sequ1a en invierno; el coeficiente de hu

medad es de 43.2-55.3 • 

. La temperatura media anual es de 25.5°C. el periodo de lluvias

está comprendido de mayo a octubre,_ la lluvia media anual es de 1,154 

mm, con una máxima de 1,569.5 y una mínima de 699.5 (Figura 3), 

La dirección dominante del viento en los meses de enero, febrero, 

abril, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es del 

Noreste y en los meses de marzo y mayo la dirección dominante es del Su 

reste ; finalmente en el mes de agosto domina la calma. La velocidad -

media del viento es de 15 m/s con pocas variaciones, 

Los meses de mayor evaporación son marzo, abril y mayo con valores 

entre 165 y 190 mm ; los meses de evaporación mediana son febrero, ju-

nio, julio y agosto con valores de 110 a 130 mm y finalmente en los me

ses de menor evaporación son enero, novi.embre 't diciembre, con valores 

entre 90 y 100m •. El valor medl'o anual de la evaporación es de 1.576.9 

mm. 
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No hay heladas. En 35 años - 1921 a 1956 - se presentaron 58 cicl~ 
nes; en el mes de septiembre 14 ciclones, en junio 11, en julio y agos
to 10 y en marzo y noviembre 1. 

Hidrografía 

No existen corrientes de aqua superficiales por lo que toda la 
precioitación se filtra, y forma· corrientes subterráneas que se local! 
zan a 20 m de profundidad en promedio. Estas afloran en ciertos sitios 
y dan lugar a las fuentes de ~gua danominadas "cenotes". 

Vegetación 

La zona que or.upa el Proyecto Tizimín soporta comunidades de se! 
va mediana subperennifolia y selva mediana subcaducifolia. 

Selva mediana subperennifolia. La fase m~s húmeda de la selva me
diana es la subperennifolia, es moderadamente-más alta pues algunos 
árboles emergentes sobrepasan los 30 m, por lo que algunos autores df
ferencian esta comunidad vegetal como selva mediana a alta subperenni
folia. 

Esta comunidad vegetal ocupa los suelos un tanto mas profundos 
hacia ~1 sur y sureste de la zona, sobre todo en el lfmtte·con Q.Roo. 
La selva está constituida por árboles de tamaño mediano de 20 a 25m.' 
de alto. 

Muchos de-estos son árboles caductfoliQs de madera bofa y de cre
cimiento rápido. Su abundancia en ciertos lugares podría \ndi"car condi 

_ciones de disturbio. Un tercer estrato QStá formado por especte~ arbo-
rescentes o bien arbustivas altas; destacan entre otros; 

Astrocasia pyllantoides 
Ar.dis~a escallonoides 
Croton aff watsoni 
Callicarpa acuminata 
Malmea gaumeri 
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La oresencia, mayor abundancia y desarrollo di algunas especies -
de árboles con requerimientos ~e humedad mayores. como el ramón Brosi
mun alicastrum, el palo de molinil~o Quararibea atf funebris, el calo
de tinte _!iaematoxylum campechianum y. otros, p3recen concordar con la
mayor cantidad rle agua disponible. 

Selva mediana subcaducifolia. La fase más árida de la. selva es aG.!:!_e 
lla en la cual,del 51 al 75% de los componentes de la comunidad pierden 
el follaje por un lapso variable, pero coincidente con la éooca de se
cas - noviembre a abril -. 

Los árboles que la constituyen son un poco mas bajos que los de ~ 

la selva antes descrita con alturas medias que oscilan entre 18 y 20 - · 
6 22 m. Aquí la abundancia relativa del estrato de árboles bajos y ar
borescentes aumenta; los árboles del estrato dominante además de la r~_. 

ducción en altura se reducen también en grosor predominando árboles de 
clases diamétricas bajas, con pocos individuos de desarrollo mayor. 

La selva subcaducifolia es variable en su composición, pero ordi~. 
nariamente se caracteriza por el franco dominio de Vitex.gaumeri (_Ya! 
axniK). Presentan numerosas fases en relación principalmente con las-· 
variaciones del suelo. Algunas de las mejor caracterizadas son las si
guientes: 

Vitex gaumeri (Ya'axnik) -- Brosimun alicastrum (ramón l 
Vitex gaumeri (Ya'axnik) -- Piscidia piscipula ( Ha'bin ) 
Enterolobi.um cyclocarpum ( oich) -- Ceibil Pen~ ( éei:ba 
V1tex oaumeri (Ya'axnik) -- Sideroxylon gaumen (caraco1i11o 
Vitex gaumeri (Ya' axnik)-- Caesalpinia gaumeri(~i:tAnch~'l 
Vitex gaumeri (ya'axnik) -- Cedrela mexic~ (_cedro l. 

En la primera asociación se observan los siguientes árboles de 

15 m o más 
Bursera simaruba ( chakah ) 
Caesalpinia gaumeri:( kitanche' 
Ceiba 1entandra (ceiba ) 



Coccoloba spicata ( boop ) 
Co:::coloba coz~mele>nsis_ 

Ficus cotinifo~ r kopochit 
~~terolobium cyclccarpum ( pich 
Guettarda combsii ( tasta,'ab ) 
Krugiodendron ferreun.( chintok) 
Laetia thamnia ( ximche' ) 
Lonchocarpus longistylus ( halche' 
Lysiloma bahamense ( tsalam ) 
Metopium brownei ( chechén negro 
Piscidia piscipula ( ha'bin ) 
Sideroxylon meyeri ( zapotillo ) 

De la tercera asociación los árboles mas frecuentes son: 
Astronium graveolens ( kulinche' 
Brosimun alicastrum ( ramÓ" 
Ceiba pentandran ( ya'axche' 
Cedrela mexicana ( cedro ) 
Ficus cotinifolia ( kopochit 
Spondias nombin ( jobo ) 
Ficus sp. 
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No se caracterizan las otras asociaciones por estar ubicadas • 
fuera de la zona del proyecto. 

En la zona la mayoría de la vegetación existente ha sido altera
da por el hombre, principalmente para establecer praderas arttficia-
les para la· explotación d~ ganado bovino. 

Aspectos socioeconómicos 

Población 

En la zona del Proyecto Tizimín habitan 10,663 personas, que co
rresponden a 1,809 familias de campesinos de ascendencia maya (Cuadro 
2), qu~ h•blan su idioma tradicional y entienden o hablan el espa~ol. 
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De la población ejidal económicamente activa, el 88% se dedica a 

la agricultura de r - t - q de los cuales el 19% se dedica al mismo ti~ 

empo! la apicultura y el 14% a la ganadería¡ el 5% al comercio y el 7% 

a las artesanías u ot\'os oficios. 

Migración 

.La migración es un .Problema, se presenta e forma temporal y como 

consecuencia de varios factore~, a saber: los bajos ingresos que se ob

tienen por la explotación de la milpa; el incremento en el número de ha 

bitantes de las comunidades, que utiliz~n y demandan mayores superficies 
. . . 

de terreno para la actividad agrícola; el desarrollo de la ganaderta bo-. . . 

vina la cual absorbe grandes áreas de terreno y 1 imita el crecimi.ent.o su

perficial de los ejídos. Aunado a lo anterior se tiene que se están dando 

cambios en el patrón de vida de los rampesinos, impuesto por costumbres -
:;¡ 

provenientes del exterior, las cuales crean ciertas necesidades de consu~ 

mo en los habitantes. 

Esta se da al interior y exterior de la zona, principal~ent~ en~re -

los jóvenes. 

Al interior de la zona los emigrantes se'· emplean como jorna.leros en 

los ranchos ganaderos, en los que desempeñan diferente~ labores relaciQn! 

das con la actividad oanadera. 

Al exterior los lugares a los que acuden en busca de empleo, son las 

poblaciones de Can~Cún, Chetumal y Cozumel Q.Roo, en donde permanencen. ·-
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CUADRO 2 CARACTERISTICAS DE LOS EJIDOS QUE COMPRENDE 
LA ZONA DE 1:~~AJO C. 1979.1 

EJIDO SUP.TOTAL 
COMUNIDAD EJIDAL* 

ha· 

Calotmul 
Nabalán 
Pocoboch 
Ramonal 

8,088 
9,915 
4,278 

823 
Sucopo 5,192 
Tahcabo 2,705 
Yokdionot C.2,279 
Cabichén 
Orizaba 

1,391 

Ozonot Aké 5,625 
Dzonot Mezo 3,004 
S.Isidro C. 608 
S.Lorenzo Chl,470 
S.Pedro J. 764 
Chancenote 7,208 
S.Luis T. 2,150 
S.Pedro.Ch. 1,920 
Tixcancal 8,147 
~rascorral 695 
Yokdz.Pdos. 5,262 

TOTAL 71,524 

POBLACION--- TOTAL DE 
TOTAL. FAMILIAS 
. Hab. .... . 

2,258 
1,895 

710 
58 

949 
362 

64 
115 

410 
192 

70 
326 
172 
980 
118 
245 

1,153 
76 

480 

10,633 

337 
365 
140 

10 

189 
66 
12 
22 

77 
40 
12 
47 
15 

158 
22 
23 

176 
13 
85 

1,809 

TOTAL DE 
PRODUCTORES 

.· AGRICOLAS 

335 

450 
117 
16 

283 

90 
78 
31 
13 
85 
48 
19 
66 
38 

211 
37 

62. 

220 
18 

12.0 

2,337 

FUENTE: Camarena Medrano, O. 1983~ Trayectorta y Perspectiva 
del Sistem: de Roza - Tumba:- Quema en el Ortente de -
Yucat~n dentro de la zonao~que atiende el PRODERITH. -
Tesis Profesional. Fac. de Ciencias, UNAM. 

NOTA:~ Carpetas básicas ejidales ( S.R.A.) 
' Para 1982 se consideraron en la lona de trabjo 3 ejidos 

más: Mucel, Kuxeb y Sisbichén. 
,- '!0 



40 

por temporadas de dos a tres meses que coinciden con la época de. me~~. 

nor actividad en el campo. Las actividades que desempeñan son las re

lacionadas con la industria de la construcción o servicios. 

Educación 

El analfabetismo en la zona es del 50%,.y en alguno~ ej\do~ es

superior al 80%. 

Primaria. Existen 22 escuelas de las cuales en 13 ~e imp~r~e la 

educació~ completa; la población estudiantil es de 2,432 ~lumnos, c~

pacitados por 71 maestro~ . 

Secundaria. En el ciclo escohr 1979, untcamente tiao\an SO. alum

nos. Las familias aue están en mjor condición económtca, env1~n a sus

hijos a estudiar a la ciudad de Tizim1n. 

Religión: 

Contrariamente a la educación tmpartida.que es tnsuf\ctente para 
. . 

las necesidades de la población, existen organizaciones religiosas -

de protestantes y católicos que influyen notablem~nte en la vi.da de ... 

1os campesinos; lo cual produce en ocasi.ones efectos negativos para -

'la evolución de las comunidades, ya QUE.'. 1~ presencia' ae esta~ organ\-
. ' 

zaciones y sectas con frecuencias llega a frenar los intentos tnstit~ 

cionales por promover el desarrollo rural. 

En la zona existen 20 iglesias y templos distribuidos PO 15 eji.~ 

dos. El 76% de la población asiste a la iglesia católica, el 23% a la 
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protestant~ y el 1% a ni:nguna, 

. Existen casas de salud en 7 P.jidos,las cuales no sattsfacen las ne

cesidades de las poblaciones en que se ubican. En general existe una ca 
'· 

rencia de este servicio en toda la zona. 

Los principales padecimientos que se presentan son originados en -
su mayoría por las condiciones higiénicas y dietética.s prevalecientes. 

La convivencia de los animales dom~stitos en las viviendas; el con 

sumo de agua sin hervir proveniente de pozos y cenotes; la falta de hi 

giene personal; la manera de preparar los alim~ntos; 'el fecalismo al
1

-

aire libre, y la alimentación que es pobre en su contP.nido nutricional, 

son la~ causas principales de padecimientos como~ a) farin~oamigdalitis, 

b) gastroentei"itis, e) parasitosis, d} amibiasis intestinal~ el bronco-

. neumonía y enfermedades eructivas. 

Servicios 

Caminos. La mayoría de los ejidos se comunican entre s1 por medto 

de caminos de terraceria o brechas en malas condiciones, factor que -

mantiene aisladas a muchas comunidades. La población de Calotmul es -

una exc'epción, ya que se comunica ·a las ciudades de Tizim1n y Vallado

lid a través de una carretera pavimentada, y a la ciudad de Mér~da. por 

medio del ferrocarril. 
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~~· Solb Calotmul dispone de servicio de agua· potable. Las comu-

_nidades restantes se proveen del agua para uso cotidiano por medtn de p~ 

zos y cenotes. 

fomunicaci6n. Las comunidades de la zona ~e encuentran atsladas con 

el exterior·en general y en cuanto a los acontecimientos que ocurren -

diariamente fuera de la región y del Estado. Existen estadones emtsoras 

de radio en las ciudades de Ti.zim1n y Valladolid, las cuales emüen señ! 

les durante el día solame~te; este es el medio de.información mas común. 

El servicio de correos y telefónico se encuentra restringido a la

población de Calot111ul. Los diarios de circulación nacional se desconocen 

pr~cticamente, el periódico que se lie - cbn poci frecuencia - es el que 

se publica en el Estado de Yucatán. 

La televisión se restringe a 5 comunidades que disponen de servt

cio eléctrico. 

Vivienda. El tipo de habitación es la maya tradicional, de forma· 

oval la cual se construye de madera, guano y'oejucos que son materiales 

de la región .. 

Comercio.La comercialización de los productos como granos, a,ntmales 

y fruta, se da internamente de las comuntdade?, pero depende fundai]Jental. 

mente de la ciudad de Tizimin que es el principal centro económtco y PO

lítico • 
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Selección de los ejidos y terrenos · 

Selección de los ejidos 

Para seleccionar los ejidos se consideraron los siguientes factores: 

-Disposición de las autoridades ejidales 

- Interés de campesinos para participar. 

-Empresas agropecuarias establecidas o en fomento, en cad~ 
ejido. 

Los ejidos seleccionados fueron: Trascorral, Yokdzonot Presentados,

San Luis Tzuktuk, Cabichén, San Pedro Cherna~. Tahcabo y Nabalán¡ les cua

les corresponden a los municipios de Tizimin, Chemax, Calotmul y Temozón, 

Selección de los terrenos 

La selección de lo~ terrenos se htzo en funci.6n da los stgu{entes -

indicadores: 

-Clase de suelo. 

- Ubicación. 

-Disponibilidad de agua (cenotesl., 

Características de los terrenos 

En los terrenos propuestos por las autoridades de los dtferentes ~..i 

dos, se realizaron los estudios topográficos y agrológ'\cos que pernr\t'teron 

definir el sitño mas adecuado para establecer .en e11os el mQdul·~ (Cuadro 3h 
además se considerú·on la distancia del terreno a la zona urbMa~ y la a_f. 

cesibilidad y disponibilidad de fuentes naturales de agua, 
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Los terrenos quedaron ubtcados a una dtstancia promed\o de 1,170 m·-

hacia la zona urbana. 

CUADRO 3 CLASIFICACION AGROL.OGICA DE LOS TERRENOS DE LOS MODULQ~ DE 
RIEGO, 

.. . . ' .. .. . . . ... .. ·········· . 

.NOMBRE SUPERFICIE. . CLASE DE. . SUELO .· 
DEL ~lODULO. TOTAL DEL 
UBICACION TERRENO (ha) K'ANKAB ... iZEK 1 EL CHAC LU'·UM 

.. · ........... 
sue.(ha)' % sue. (.ha). % Sue.Chal.'-' 

TRASCORRAL 10.6 9.7!) 91.90 Q,85 8.0 
S.PEDRO Cl-1. 9.0 2.08 23.10 6.92 76.90 
YOKDZONOT P. 6.5 6.50 100.00 
S.LUIS T. 20.0 8.50 42.50 10.70 53.50 0.80 4.0 
O RIZABA 17 .o 3.83 22.20 13.20 76.50 0.22. 1.28 
TAHCABO 19.4 5.68 29.39 12.44 64.16 1.27 6.55 
NABALAN 19.7 3.47 '17.65 15.58 79.20 0.61 3.10 

FUENTE: Expedientes definitivos de los módulos de riego. Obras Hidráulicas -
1982. 

Dimensiones de los sitios 

Para definir la superficie del módulo se consideraron las dimensiones -

de algunas unidades de riego establecidas en la zona del Proyecto PRODERITH; 

también se estimó el número de jornales requeridos para operar ese tipo de ~ 

módulos de rieao • . 
Se definió así una superficie de 5.4 ha. por módulo . 

. Infraestructura hidráu1ic~·de apoyo 

Los costos 'de adquisición e instalación de lñ infraestructura - obra -
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civil 1:! instalac-iones h·idráulicas -, los absorbió el PRODERITH, 

Obra civil 
1 

En algunos módulos se requirió a,condicion~r los caminos de acceso\ . . 

para lo cual se disnuso de la pñrttctpactón de los campe~tno~ de. los mó-. . 
dulos, quienes fueron apoyados oor personñl de la Jefatura de. Qoras: Hi-

dráulicas de la SARH. El trabajo consisti~ .en ampl tar lc.s canrtnos· par~ -

la entrada de veh1culos y su revestimtentn con material de la regtón, 

Se construyeron 7 casetas de blcck y cemento para la protección de -

.los equipos de bombeo. 

Para proveer de agua a los cultivos se perforaron 6. pozos prof¡.:n-
. . 

dos, y se acondicionó el cenote del Móduln ~okdzo~o~. La profund~dad -

media de los pozos es de 40 m, y los. diámetros de perforación y del ad~ 

me fueron de 14 .Y 8', respectivamente. 

El agua extra1da, de acuerdo con analtsis qu1mtcos efectuados en

otros pozos y cenotes en 1980, se considera que es uttltzaole pararte
. * go. ( c2-s1) . 

Equipos de rieao 

Composición de lo~ equipos de riego 

* México. 1979. Estudio Agrológico. del Proyecto Tizim1ñ:; Yucatán. Agroge!!_ 
log~a. S.A. • · · · .. · 
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Seis de los motores de los equipos de bombeo son de combustión in

terna, de los cuales cuatro .uncionan cnn diesel y dos con gasolina; • 

únicamente en el Módulo de Nabalán se pudo instalar un motor·eléctrico. 

Las bombas son del tipo turbina vertical lubricadas por aceite, • 

con capacidad de bombeo de 10 1/s cada una. 

Características de los sistemas de riego 

Ante la limitada experiencia que existe en la zona en cuanto al -

uso de sistemi\s de<ri:ego con ·fi.nesc~gdcólas,se consideraron los dos s.i · 

guientes factores para deci~~r cual sistema de rie~o conventa uttlt-

zar: . 

- Caractedsticas topográficas y f1sicas del terreno. 

-Cultivos. 

Se estimó que el agua disponible del subsuelo no era una ltmttante 

(calidad y volumen), y que los costos de la inversión inictal (infraes-

tructura) serían aportados por el PRODERITH, dadÓ el carácter experi~en

tal de los módulns. 

Del análisis anterior se acnrdó que lo mas conveniente era ~robar -

entre : 

-Un sistema de rie~o mixto de aspersión y manguera~. 

-Un siste111a de riego por goteo (tipo bi-wa11l.. · 

Ambos sistemas de riego se recomiendan para culti:vos f.lorttcolas ":f 

fruta les. 
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Sistema de rteqo de asper~tón y1n~nguerajl, Este ststem~ ~ dtseño de 

tal forma que el riegó por a!;pe~sión's~ uti:lizara para las hortaltza~ en

una superficie de 1.4 ha, y las mangueras para·regar los árboles frutales 

h~sta completar 5.4 ha. 

Sistema de riego por goteo. Con es+e siste~a se regñ.una superftcte

de l. 25 ha de horta 1 i zr~s y 3. 75 ha de fruta.l es; el área de harta ltzas se . . 
ubicó en la por&ión con predominio do suelo k'ankab, y la zon~ do frut~

les en la superficie restante. 

Ubicación de los sistemas de ri.ego .. 

Para la ubicación de los sistemas de riego se consideró el tipo de

suelo. 

Los sistemas de riego por goteo se ubicaron en los sitios c~n pred~ 

minio de suelo de la clase k.'ankab - San Luts T • ':( Tahcabo -; ':(los sts.;.~ 

temas de aspersión y mangueras en los sitios restantes-. Dentro de estos -

se seleccionaron las áreas menos pedregosos en las que se instaló los siJl 

temas de aspersión . 

. organización de los grupos dé trabajo 

La figura organizativa de "grupo de trabajo" se defini.ó ~corde. con 

el tipo de explotación del recurso tierra - comunal -. existente. en -

los ejidos y conforme a las disposiciones de las Leyes Federal ·de Re·

forma Agraria, General de Crédito Rural y Federal de Aguas, 
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Formación de los grupos 

La promoción para identificar a los productores se rea.ltzd de una .. 

manera formal e informal; a traves de Asambleas Generales de ~\dat~rto~, 

y en pláticas a nivel individual con los campesino~. 

En las reuniones se dio a conocer las caracter~ttcas del pro~cto 

del módulo, mismo que se enriquect~ con aportaciones de los ~arttc'4>an ... 

tes. 

En la etapa de promoción se realizaron vis\tM espec\ale~ a ex~19 ... · 

taciones agrícolas con riego, y con· algunas stmilttude.s al proyecto 

- módulo - propuesto, ubicadas en las cercantas de la zona, 

Para lograr mayor claridad en la comuntcaci~n con los campes\'nos, •· 

el equipo de promotores se valid de traductores del tdi:oma rnaia. 

La cantidad de integrantes por grupo se establee\~ en stete campesi 

nos, en función de las caracter~sticas constderadas par~ deftntr la ElX•• 

tensión del módulo. 

Es importante subrayar que no se constderó como un factor dectstyo

la situación de los campesinos·con respecto agus derecho~ agrartos, · 

Legalización del grupo 

La legalización consistió en la elaooractón·y firma de d\Ver~os dSL 
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cumentós como' actas de aceptación de obra y de usufructo parcelario. tn~ 

tegración al sujeto de crédito, conveni.os de trabajo. y norma.s de opera

ción, .acordes con las leyes cttadas, 

Sélécción y distriouctón de culttvos 

Los cultivos a establecer se def'tnteron de acuerdo a la~ espectes • 

cultivadas en los solares de los eji.datarios, y se consideraron las re-

comendaciones del ClAPY •. Los cultivos y variedades de frutales 'i horta't· 

zas que se sembraron, se describen en el Cuadro 4, 

CUADRO 4 CULTIVOS Y VARIEDADES DE FRUTALES 'f HORTAUZA~ QUE ~E ~EM-
BRARON EN LOS MODULO$, . 

CULTIVO. : VARIEDAD. 

FRUTALES 
NARANJA VALENCIA TEMPRANA 
LIMON PERSA 
AGUACATE NOCHEBUENA 
AGUACATE MANTEQUILLA 
MANGO MANILA - - - -- - - - - - - - - - - - - ----- - - - - ~ - ~ -- . . . -- - -
HORTALIZAS 
JITOMATE NAPOLt VF 
CHILE HABANERO 
SANDIA CHARLESTON GRA'( 
MELON pERLITA 
PEPINO CRIOLLO 
CALABAZA CRIOLLO 
MAIZ CRIOLLO 
FRIJOL JAMAPA 
X-PELON ..... CRIOLLO 
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Distribución de los cultivos 

Cultivos perennes · 

Para su ubicación dentro de cada ciclo ·se tomó en cuenta: Ststell)a

radicular y talla o porte del arbol. 

Los árboles de citrico se plantaron en áreas con menor contenido • 

de suelo, mientras que los árboles de mango y ~guacate se plantaron en~· 

los lugares que presentaban mayor conteni:do de suelo. · 

En los cultivos de aguacate y mango se utilizaron dt~tanciam\entos · . . 
entre los arboles de 8 x 8 a 14 x 10 m¡ en los c~trtcos, de 6 x & a 8 x ¡, 

' ' ' 

Las variaciones en distancia fueron -en algunos c.asos- ~ara ~ernri.~ir .. 

el intercalado de cultivos de ciclo vegetativo corto o intermedio, entre

los frutales. 

Cultivos anuales 

Los cultivos y variedades por uti:l tzar se deftnteron en functón • 

de· conocimi~nto, aceptación (h~bi to de consumo}. d~ 1 os productores ~Ú·tt• 
cipantes y en general de los habitantes de la zona¡ se constde.réi tamutén ... 

a los cultivos y variedades recomendados por el CIAPY, 

Establecimiento de los cultivos 

. Por diversos motivos no fue posible segutr al pte de la letra la,~ .. 

recomendaciones que el CIAPY indica para el establecimiento y manejo de los 

cultivos. Este hecho aunado a factores técnico~agronómicos, económicos, cul 

turales, y de capacitación influyeron en los resultados que a conttnua,ci<Sn~ 

se presentan. 
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Consideramos que será el trabajo sostenido de productores y técnicos-

el medio para adecuar la tecnología· del CIAPY a las particularidades de

cada uno de. los sitios y de la organización de sus miembros, basado esto -

en el carácter experimental que se les confirió a estos módulos desde su -

planeación original. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Cultivos pgrennes 

Establecimiento 

Previamente a 1 a p 1 antac-\~n de 1 os· ~roo 1 es frutQ. 1 es se ~condtci..'on~ ~ 

el terreno mediante el proceso de r-t-c¡, ya que todos lo~ terrenos que se .. 
:;¡ . 

seleccionaron tenían vegetación de se1's años· e.n promed1~0 ¡ con 1 e~, dtferanc~ 
. ' 

de que en su mayoría, se cortaron los ~rbotes-al ntvel del suelo, 

Se abrieron pocetas a una Profundidad de. 60 y 8Q cm.par9. arD.oles de .. 

cítrico, v mango y aguacate respectivamente, En las partes en donde. el te, ...... 

rreno no ten T a rocas profundas o 1 ajas grandes, 1 a profundtdad $e a 1 canz6 ~ 

mediante el emplP.o de explosivos. 

En estos· casos se hizo necesario rellenar las pocetas con tterra de .. 

k'ankab. apl·icada ~1 momento de plantar los ~rboles, 

Para desinfectar las pocetas se apl tcó en algunas ocastones agua ca;:. 

liente y/o nematicida; este último en el f0ndo de la poceta, Adaroás. de que 

se proc•Jró que estas se perforaran uno o dos meses· antés de la plantactón -

de los árboles , para exponerlas al sol y permitir su venttlact,ón, 

La característica pedregosa y espesor vartaale de. los suelos. '\nflu~- · 

ron para que los árboles no se plantaran a equidi:st~nctas predetermi'nadas, ~ 
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Y también pal"a que no se formaran áreas de una misma especie. Los á.rlioles 

quedaron plantados en alqunos casos formando hileras, y mezclados en bue

na cantidad árboles de cítrico con árboles de a~uacate y mango, 

El área total que comprenden las zonas de frutales en los ~i:ete mód.!:!. 

los de riego, es de 28.7 ha; de la cual en un 75% se lograron establecer· 

árboles (Cuadro S). 

El atraio en la plantación se deoi6 a diversos factqres: 

1.- Instalación tardfa de los ;istemas de rieqo, 

2.- No se rlispuso a tiempo y en cantidad suficiente del material ve-

getativo, explosivos y otros insumas. 

3.- No ha habido una dedic~ción permanente al modulo por parte de -

los campesinos. 

La instalación tard1a de los sistemas de riego, con cast un año y -

medio de diferencia según lo acordado con los productores, produjo desáni 

mo entre estos reflejado en la lentitud que mostraron para realizar los -

trabajos necesarios, previos a la plantación de los árboles. 

En forma paralela al establecimiento dP. los áróoles se sembra,ron -

hortalizas; las primeras cosechas produjeron regulares o pobres resultados*, 

debido a que se presentaron descomposturas en alqunos equtpos de Bombeo, -

a que no se dispuso de todos los insumas a tiempo y a que no se sigui:eron -

* En comparac16n con los que reportll crAPY, y con la media del· Estado de • 
Yucatán. · 
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las recomendaciones de cultivo. 

Estos resultados y la inseguridad por el éxito en el módulo reper

cutieron en el ánimo de algunos productores quienes optaron por salirse 

de los grupos; además de que el Programa utilizó como estrategia el no

apoyar con dinero a los campesinos para realizar los trabajos de planta

ción de árboles y manejo del módulo en general; con el propósito de lo--. 

grar un apego total de estos hacia la explotación debido a experiencias

anteriores al programa, en las cuales se convirtió al campesino en asala

riado y trabajó mientras recibió paga. 

CUADRO 5 SUPERFICIE ESTABLECIDA CON CULTIVOS FRUTICULAS EN SIETE MOOU 
LOS DE USO MULTIPLE E INTENSIVO .DEL SUELO. -

NOt·1BRE DEL SUP.TOTAL SUP.ESTABLE CULTIVOS 
MODULO EN ha CIDA,ha 

AREA DE 
FRUTALES 

TRASCORRAL 4.0 4.0 LIMON, NARANJA, AGUACATE, 
MANGO 

S.PEDRO CH. 4.5 4.5 LIMON, NARANJA, AGUACATE, 
MANGO 

YOKDZONOT P. 4.0 4.0 LIMON,NARANJA,AGUACATE 
S.LUIS T. 3. 75. 2.5 LIMON,NARANJA,AGUACATE,MANGO 
ORIZABA 4.62 3.0 LIMON,NARANJA,AGUACATE 
TAHCABO 3. 75 1.25 LIMON,NARANJA,AGUACATE 
NABALAN 4.1 2.3 LIMON,NARANJA,AGUACATE,MANGO 

- - -- - - - - - - ........ - - - - - - - - - - - . - .. - . 

TOTAL 28.72 21.55 

Prácticas de cultivo 
Los fr.~tales por ser especies que producirán fruta a los tres o cua-

tro años después de la plantación, han recibido menos atenciones de las ne 
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cesarías- en relación a las siembras de hortalizas- en cuanto a control 

de malezas, fitosanitario, riegos, podas y fertilización. Los productos -

.químicos como fertilizantes y pesticidas empiezan a ser utilizados por-

primera vez por los campesinos por lo que los resultados al respecte no -

son tan espectaculares. 

Control de malezas 

Las malezas se han controlado en forma manual; la incidencia de ma

las hiervas]a ido en aumento a partir de la fecha en que se rea1izaron

los desmontes de los terrenos. La tu~ba de la vegetación se efectuó entre 

1980 y 1981, por lo que en la época (1982) en la que se plantaron los ár

boles, numerosas especies de maleza ya habían aparecido sobre todo la gra

mínea "zacate Kanchim" y el "Tajonal" Bidens sp. 

Previámente o la par con la plantación de los árboles se cultivó -

maíz, o maíz - calabaza y fríjol durante uno o dos ciclos en los módulos¡ 

por lo cual el cuidado de los mismos exigió la eliminación de los rebrotes 

formados en los trcnconPS que quedaron después de la tumba, y del corte de 

· 1 as ma 1 e zas. 

A partir de 1982 se dieron tres chapeas en promedio en las áreas de -

frutales. La maleza cortada en algunos casos se ha dejado podrir sobre el

terreno, en otros casos se amontona y se quema dentro o fuera del á.rea del 

módulo; aunque siempre se ha hecho hincapié de que se deje podrir e incluso 

qua se siembren especies de ciclo vegetativo corto - como las l~guminosas -
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entre las hileras de los árboles con el fin de que sirvan como abono -

orgánico y "mulch", además de que pueden obtenerse algunas producciones, 

entre otras ventajas. 

En las áreas de suelo que rodean los árboles llamadas "cajetes", -

se trató de mantener una mayor limpieza para lo cual se hicieron los -

chapees r.on más cuidado. 

Plagas y enfermedades 

Las plagas que comúnmente se presentaron fueron la araña roja, • 

pulgones ~phis §osypii y hormiga arriera. 

En lós casos en que se realizaron aplicaciones de insecticida fue 

con producto~roporcionados por el Programa, ya que estos han teni.do -

un costo elevado mismo que los ha hecho inaccesibles para los product~. 

res¡ además de que en el mercado local normalmente no se encuentran -

productos de los tipos que se recomiendan. 

Por parte de los campesinos generalmente se ha restado importancta 

al hecho de observar plagas en los áro?les, debido casi siempre a que 
' estos y otros males han aparecido en los árboles que se culttvan en los 

solares y aun así se obtienen producciones. 

No se detectaron enfermedades Que ameritacen aplicactcne~ de fung\

cidas. 
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Riegos 

Independientemente de que se pre~entaro~ algunas lluvias durante la -

época seca - que comprende los meses de enero a junio -, 1as láminas de -

agua aplicadas a los .árboles estuvieron por debajo de los volúmenes requeri 

dos; ya· que de 36 riegos estimados, se di.eron 30 en promedio. Ello ha s\do

por los motivos siguientes: 

-El agua se aplicó mediante dos sistemas de rie.go, e.l si.stema de man

gueras -'cinco módulos ~y el de goteo, en dos módulos. 

- E.l de mangueras es un sistema portátil que requiere de si.ete rega-
' 

dores al mismo tiempo; para regar una hectárea con este método se 

necesita un jornal, cuyo número se puede incrementar dada la 'pedre-
. ' 

gosidad de los suelos que dificult~n el manejo de las mangueras, y 

porque no siempre acuden en un momento determin~do todos los campe-

sinos de un grupo a realizar los tr11bajos. 

· · - En los módulos que disponen de riego por goteo el cumplimiento de -

esta práctica estuvo afectado por problemas organizativos tnternos, 

en un caso; y porque en el módulo Tahcabo la op~raci.ón del sistema

empezó meses después que en los otros, 

. Fertilización 

A pesar de que el fert\1 i.za.nt~ es, entre los tnsumos n~evcs t:n la -

zo11a del Proyecto con el que más contacto ha ten\do el productor - por el 
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uso que ha tenido en la siembras de maíz de temporal -, el número de -

aplicaciones realizadas y la cantidad - una y la mitad, respectivamente-, 

fueron inferiores a las tres aplicaciones y 1,030-gr por arbol recomenda

das al año. 

Para aplicarlo se hicieron hoyos en el siélo, alrededor de los arbo

litos en los que se depositaron los fertilizantes nitrogenados y fosfóri

cos, principalmente. 

Para adquirir este insumo los campesinos se enfrentaron a problemas 

de transporte ya que el_ fertilizante se expende únicamente en la Ctudad

de Mérida; razón por la cual los campesinos 6uscaron soluciones como la

de di sp_oner de parte del fertilizante que e 1 Banco Rura 1 proporciona a -

los productores que están acreditados para aplicarlo al cultivo de matz. 

La insuficiencia en las aplicactones de elementos mayores y menores 

se ha reflejado en el follaje de algunos árboles, ya que S" Clan detecta.do

coloraciones anormales; sin embargo se- observó que las espectes de c\tr\

co y aguacate muestran mejor desarrollo que el mango, 

Poda 

Ha sido una práctica de las que menos se han realizado ya que úntcame!!.. ·· 

te en el módulo Trascorral se llev~ a cabo, Los campes:tnos creen que no es 

necesario podar porque piensan aue los árboles producen más as\, 

Estimación de la producción 

Con todo y que en forma general las prácticas se ran realizado con • 
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ciertas deficiencias confonne a las recomendaciones oficiales, se ·esr,era 

que el tiempo que los campesinos dedicaron en éste prime~ año al módulo -

se incremente; ya que se obtivieron ingresos por el cultivo de hortalizas 

que les' ha permitido a los campesinos adquirir insumas como son comliusti-
J 1 :~ 

b les, ,ferti 1 i zantes, y otros. Además de que se ha estado adquiriendo ex.-
. l 

periencia en forma paulatina en la operación y conducción del módulo en -

general. 

Ello puede permitir que 1 os rendí mi en tos por obtenerse se igualen ó 

superen a los que se pretende alcanzar (Cuadro 6). 

En dicha estimación se considera que las producciones se iniciarán -

con el cultiv9 de limón, tres años después de establecidos los·árboles;-

·para el año de 1985 se esperan volúmenes de producción de limón similares 

en casi todos los módulos·, a excepción de Tahcabo y San. Luis T. en los 

que se preven rendimientos un poco w·ayores de ésta fruta por contar con -

extenciones 25% superiores a los otros módulos • 

Para el año de 1992 las producciones de fru~a de los cultivos ernpez! 

. rán a estabiliz~rse; es probable que e~. los módulos ,San Pedro Ch •• Tras-. . 

corral y Orizaba, el ~oluwen de fruta producida sea mayor que en los mód~ 

los restantes, ya que las. superficies de cítricos son más extensas. 

Como ya h.a ocurrido en algunos módulos, las anteriores estima':iones -

poddan i.ncrementarse. si se siguen· intercalando cultivos como papaya y hor 
. ' . .. -

tali.zas a los frutales; ello además de incidir positivamente en los ingre-

sos económicos de los campesinos es una práctica de manejo del suelo reco

mendable. por .la cobertura que proporcionan y la materia orgáni.ca • 



CUADRO 6 

NOM.DEL 
MODULO 

TRASCORRAL 
S. PEDRO CH .. 
YOKDZONOT P. 
S:1LUIS T .. 
O RIZABA 
TAHCABO 

NABALAN 

PROD. TL. 
EN ton 

RENDIMIENTOS ESTIMADOS EN ton DE LOS CULTIVOS FRUTICOLAS PLANTADOS EN LOS MODU-
LOS DE RfEGO. . 

SUP.EN A ~ .O S .. . PROO. IL. 
·ha· '85 '86 '87 '88 · '89 '90 '91· •g¿· EN ton· 

4.0 
4.5 
4.0 
3.75-
4.62 
3.75 
4.1 

28.72 

6.1 26.56 44.40 57.94 77.46 87.62 97.78 107.94 
6.1 28.31 45.40 62.94 82.71 94.62 106.53 118.44 

.6.1 24.48 35.20 45.62 58,98 67.06· 75.14 83.22 

503.80 
545.05 
395,80 

.7.62 28.10 40.25 52.02 66,22 73.82 85.42 89.02 438.47 

6.1 26.78 40.73 54.38 72.12 82.50 92.88 103.26 478.77' 
7.62 28.10 40.25 52.02 66.22 73.82 81.42 89.02 438.47 

__ 6:1 __ 2~.~8- ~7~2~ _4~.~9~ ~2~9~ _7!.~1- ~0:9Q _8~.~9- __ 4~3~fi! __ 

.45.74 187.71 281.~5 374.21 486.66"551.35 616,07"680.79 3,223.97 

FUENTE: Evaluación de factibilidad credi.ticia de los mód~los de riego, FIRA-PRODERITH.1983. 

NOTA: Se consideraron las siguientes densidades[ha.; 
Aguacate: 100 plantas 
~1ango: 100 plantas 
Naranja: 204 plantas 
Limón: 204 plantas. 
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que aportan. 

Se espera que en las áreas dedicadas actualmente a cultivos horti

colas se planten árboles frutales un.poco antes o paralelamente a las

primeras cosechas de los árboles que·están en desarrollo: una práctica

que coadyuvará a la conservación de los suelos y proporcionará recursos 

económicos a los productores participantes. 

En general se espera que con las producciones de fruta los cam~esi 

nos superen los ingresos que han venido percibiendo por cultivar la mil 

pa; se prevee que los productores trabajarán en el módulo de una manera 

más constante, con lo que teóricamente se podr~a reducir la superficie

de desmonte que se requiere para establecer anualmente la milpa, en los 

ej i. dos donde están ubica dos 1 os módulos. 

· Cultivos anuales 

. Establecimiento 

En las superficies de 1.3 h.ectáreas de cada uno de los módulos -

que se seleccionaron para establecer cultfvos hort~colas y á~stcos, se 

iniciaron los trabajos medtante el proceso de r-t-q, en foma stmi.lar

que para las áreas de frutales, 

Este proceso se efectuó en los módulos Yokdzonot y San Pedro en .el 

perí~do comprendido de enero a junio d,e 1980~ en los módulos restantes

dichas 'labores se llevaron a cabo entre 1980 y 1981. ·. 
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Los primeros cultivos que se establecieron con el temporal de lluvias 

fueron el maíz solo o asociado, y hortalizas. ,A partir de 1982.- año en

que se iniciaron las siembras con riego-, se establecieron cultivos de

diferentes especies. 

Estos se implantaron sin cumplir con un programa de siembras previa

mente definido; de tal manera que durante los ciclos P-V 1982.y parte del 

ciclo P-I 1983, se real izaron cultivos que en suma comprenden una su~erft

cie de 8.95 hectáreas {Cuadro 7) 

CUADRO 7 

CULTIVO 

JITOMATE 
SANDIA 
MELON 
PEPINO 
CHILE 
CALABAZA 
MAIZ 
FRIJOL 

SUPERFICIE SEMBRADA CON CULTIVOS HORTICOLAS Y BASICOS EN LOS 
MODULO$ DE RIEGO, CICLOS P-V '82 Y 0-I '82-83. 

VARIEDAD · ·suP.EN ha. 

NAPOLI 3.22 
CHARLESTON GRAY 2.08 
PERLITA 0,30 
CRIOLLO 0.18 
.HABAN~RO 0.20 
CRIOLLO 0,84 

CRIOLLO 1·~ 14 
JAMAPA 0.82 

_x~gLQN ________ fR!OkLQ _______ Q.!6 __________ _ 

SUP. TL. .. 8.94 

FUENTE: Evaluación de la primera etapa (1979-1982) del PRODERITH, Proyecto 
Tizimin. · · 

Dad~s las presentes condtciones de los ~uelos - pedregosidad y escas~ 

capa de suelo -, es nada menos que imposible utilizar herrami.entas que ~er.. 

mitan realizar siempras mecanizadas; por lo cual en esta etapa de los tra-· 
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bajos. no se establecieron cultivos en superftctes m~~res ~ 8 mecates 

- 0.32 ha -, en promedio por módulo, ' 

Cada siem~ra - de las 93 que se efectuaron en total ., ocu~~ un~ 

porción de 2 a 4 mecates por lo general, stn llegar~ ocuparse toda· 
• el área hortkola en un mClmento determi.nado; por lo que esta no se -

usó de una manera óptimá ya que huoieron porciones semoradas ){ sin--. . 

sembrar. 

Hubo cultivos que s~ sembraron con mayor frecu~ncta ){ en mayor -

superficie que otros como jitomate y maiz; ello se deoi~ prtnctpalmeQ_ 

te a la· experiencia que los productores adquirieron en su manejo y CQ. 

mercialización, a que son especies que forman parte de la dieta dtarta 

de los campesinos, y a la insuficiente di'sponibilidad de iosumos como 

semillas e·insecticidas. 

Tecnología de producción 

Almácigos 

El jitomate y chile habanero son cultivos de transplante, que ne

cesitan permanecer en sus primeras etapas de desarrollo.en un medio -

- el almácigo -, en el que puedan recibir cuidados espec"\ales para PO.§. 

teriormente establecerlos en el terreno definitivo. 

Para construir los almácigos se escogieron espacios del terreno • 

con menor pedregosidad. 
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Antes de la siembra y durante el desarrollo de las plantitas se di 

ben de tomar precauciones como: desinfección del suelo y la semilla, 

riegos, fertilización, control de patógenos, y regular la luminosidad. 

La generalidad fue que los campesinos no siguieran todos los pasos 

necesrios ya~que se presentaron con cierta frecuencia problemas en la -

germ.inación; enfermedades como el "Domping off" o ahogamiento y plagas 

de insectos, las cuales redujeron o aniquilaron las poblaciones de mat1 

tas. 

Siembra 

De los nueve cultivos oue se utilizaron, cuatro son variedades me

joradas y las restantes son criollas de la región. Las variedades mejor! 

das se introdujeron recientemente en la zona por lo que hube· cierto re

celo en los campesinos para adoptarlas, el cual disminuyó conforme se •. 

tuvieron cosechas. En cuanto a las semillas criollas se tiene que son· 

variedades conocidas por les campestnos, ya que algunas de estas se stem, 

bran en las mil~as. 

Con excepción del maíz y frijol que se sembraron en la forma trad! 

cional, en el resto de cultivos previamente a la siel]lora ~e h.tcteron • 

pocetas; estas son agujeros de 15 cm de profundi.'dad por 25 ~ 30 cm de -

d1~metro, aproximadamente. 

Las fechas de siembra estuvieron dentro de los rangos· recomendados, 

en algunos casos; en las ocasiones en que se sembró fuera deé.poca se .. 

debió a )as siguientes circunstancias: 
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-Algunos equipos de bombeo y sistemas de riego tu-

vieron problemas para funcionar de recien que se -

instalaron; lo que significó esperas de semanas o 

mes~s como ocurrió en los módulos Nabalán y Tahca

bo. 

-Hubo retrasos en el abastecimiento de combustible 

y otros insumes - los proporcionó el Programa dura~ 

te el primer semestre de 1982 -. 

-Como primeros cultivos los productores decidieron -

sembrar de lo que ya sabían - maíz. calabaza, san

día, frijol -. pese a las recomendaciones y visitas 

especiales realizadas a cultivares localizados fue

ra de la zona. 

Con la expedencia adquirida sobre la marcha se observaron fechas

de siembra, que dieron buenos resultados (Cuadro 8 }, 

CUADRO 8 EPOCAS DE SIEMBRA QUE DIERON MEJORES RESULTADOS, EN CULTIVOS 
HORTICOLAS SEI~BRADOS EN LOS MODULO$ DE RIEGO, CICLOS P-V '82, 

(}-1 1 82.:.:.' 83 . 

CULTIVO . EPOCA DE SIEMBRA 

JITOMATE ~EPTIEMBRE 

CHILE fJABANERO JUNIO 
MELON FEBRERO 
CALABAZA FEBRERO 

.X-PELON '·rooo EL AÑO 



En relación a las densidades de siembra usadas ocurrió que inicial

mente, los campesinos sembraron según los distanciamientos y cantidades -

de semillasque.acostumbran para·la milpa en cultivos similares; por eje~ 

plo, en el cultivo de SQndía fueron comunes los distanciamientos de cua

tro metros entre líneas o surcos, y cuatro metros entre matas, cuando lo 

recomendable es utilizar camas meloneras con un ancho de tres .. metros,una 

separación entre matas de 80 cm y un espaciamiento entre camas de dos me-

. tros. Estos detalles se han ido corrigiendo paulatinamente conforme a la 

práctic~. 

Fertilización 

Los fertilizantes han sido el insumo que se utilizó con mayor fre-~ 

cuencia y en mejor forma; aunque se presentaron fallas en lo referente -

• oportunidad y dosis de aplicación, ya que por ejemplo en el jttomate ~ 

se recomienda aplicar en siembra todo el fósforo y potasio y 15 d~as de~ 

pués todo el nitrógeno; y estos se aplicaron en forma simult~nea poco a!!.. 

tes de la floración o en la floración, er.eptuando al potasio que no se 

ha aplicado. 

Las fuentes de fertilizante fueron el sulfato de amonio, superfosfato 

de calcio simple y triple, y el 18-46-00. 

Problemas similares a los que se tuvieron con los frutales sucedie-

. ron con las hortalizas, es decir: dificultades para que los productores 

adquiriesen el producto por la inversión que representan adqutri.rlo y -

transportarlo, del lugar de venta - Mérida - a las comunidades y los m~ 

dulos. 



Inicialmente, ocurrió en todos los grupos que el fe.rt\1 i.zante. se uti.~ 

lizara mientras el Programa lo proporcion~; pero posteriormente pudo notar 

se que hubieron grupos que se. esforzaron y lo adquirieron con recursos pr~ 

pios. 

Para aplicar el fertili:zante se h1~cieron ñoyos en el suelo de S cm de 

profundidad, aproximadamente; este se apHcó tamóién en el fondo de las p~ 

cetas. 

l.a respuesta que han dado los culttvos a las aplicaci.ones de ferttli:

zante, se reflejó en mayores rendi.mi.entos ~ nubo ouena respuesta. a la apli 

cación de gallinaza-; esta ha stdo evidente en las :últimas s\emóras y-

cuando no se ha aplicado, debido seguramente a una reducción en la fertili 

dad de los suelos. 

Riegos 

Las frecuencias y los intervalos de riego por le general estuvie~n -

dentro de lo que se recomendó a los campesinos, ya que por ejemplo, en el

cultivo de chile habanero se aplicaron 30 riegos cuando los recomendados -

fueron 29. 

El agua se aplicó a través de. lo¿ sistemas de rtegode mangueras, as

persión y goteo. 

El sistema de mangueras aunque no se diseñó para regar horta 1 izas si.

no frutales, sin embargo, los productores lo utilizaron porque vieron como 
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ventaja el hecho de que emerge menos maleza en comparación con el sistema 

de aspersión, que si se disenó para estos cultivos, ya que el agua·no mo

ja todo el terreno como ocurrió con el sistema aludido • . , 

A ello se ~~~ó que en algunos módulos - Yokdzonot y Nabalán - los

primeros riegos a las hortalizas se dieran con este sistema, y al alcanzar 

los vegetales mayor desarrollo se concluyeran las aplicaciones de agua me

diante aspersiones. 

Sin embargo, pudieron observarse algunas desventajas en el· mismo -

sistema en relación a les otros dos, como son la de requerirse mas jorna

les al momento de los riegos y que con Gierta frecuencia ocurrieron rasga

duras en las mangueras por el ataque de los roedores. St a este sistema • 

se le utiliza por períodos largos de tiempo - años - es probable que pro

duzca erosión en los suelos. 

Aplicar el agua en forma de aspersiones signifi.có un ahorro de mano 

de obra por cuanto es un sistema presurtzado portátil; stn embargo esta ~· ... 
ventaja se reduce o anula al comparar los jornalés invertidos para regar 

una hectárea de jitomate- 28 jornales-, contra la mano de.obra necesa-

ria para controlar las malezas - 37.5 jornales -; debfdo a que las hier--

vas emergen uniformemente en el terreno. 

Otras desventajas observadas fueron: 

-Los carbonatos y btcabornabs, disueltos en el agua de 

riego produje ron a 1 gunas quemaduras en e 1 fo 11 aje, · 
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-En las plantas adultas, ~1 humedecimiento del $Uelo • 

que las rodea fue desuniforme.porque parte del agua

quedó retenida en las hojas de estas • 

-El traslape entre aspersores con cierta frecuencia no 

fue el adecuado, ya que la velocidad del ivientc;>, de -

15 m/s no permitió una uniformidad en el humedecimie~ 

to del suelo. 

Regar a través de un sistema de riego por goteo representó como vent! 

ja el, hecho de que solo se aplica el agua sobre las lineas que forman las· 

'plantas, aspecto que, entre otros redujo el esfuerzo para controlar la mal~ 

za con.el consiguiente ahorro en inversión por este concepto. Las desventa

jas fueron que al no tener la precaución necesaria se innrteron rasgaduras 

en las líneas regantes durante los chapeas, y que hubo obstrucctones en los 

orificios de distribució~ de las regantes producidas por el ~arro y part~c~. 

las que no.retuvo el sistema de filtrado. 

Malezas 

Se controlaron en forma manual y con herbicida; en todos los c~sos -

el herbicida ("Gramoxone"). se aplicó antes de la siembra, Para controla.r 

la maleza se dieron dos chapeas en promedio - hubieron excepci:ones como en 

San Luis y Nabalán, ya que las 9ltimas siembras requirieron de tres a cua

tro chapees cada una -. 

Con el herbicida sucedió algo simtla.r a los otros i:nsurnos (costo y -

cierta dependencia hacia el Programa }; solamente que a este los campes\-
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nos les conceden mayor importancia, por que puede·influtr en u~ momento 

d¡¡do para que se siembre mas o menos superficie. 

Despu~s de cortadas las hierbas se dejaron podrir sobre el suelo • 

o fueron quemadas. 

Plagas 

Las plagas más comunes fueron: en jitomate, el ."gusano del fruto" ~ 

Heliothis zea, y nemátodos; en el cultivo del melón, el "oarren~dQr de.l· 

fruto" Diaphania sp, el "_pulgón verde" Aph.is gos,Yplt y nemátodos.¡ en sa!!. 

día, el "pulgón verde"; en el cultivo del chile habanero, se pre.sentaron 

nemátodos y "barrenillo del chile" Anthonomus·eugenii, y por Gltimo en -

el mafz se presentó el "gusano cogol1ero" Spodópteta frúgfperda. El con

trol de estas se logró en algunos casos a base de aplicaciones de insec

ticida. 

Enfermedades 

La mayor o menor eficiencia habida en el manejo·de las prácticas a~ 

teriores, se reflejó a trav~s de las enfermedades que algunas veces ~e • 

presentaron, no obstante que se aplicaron fungicidas. 

Las enfermedade-s mas comunes fueron: sandla, "pudrición apfcal", -

"cenicilla vellosa" Pseudoperonospora cubensts y "antracnosis" Colletc-

trichull' lagenarium; el melón, la "cenicilla 'polvorienta" Erysiphe d-

choracearum; y en el cultivo de jitcmate, el "tizón temprano" Alternaria 

solani. 
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· Rendimi.entos 

No obstante los problemas y deficiencia·s que se presentar~n para la 

ejecuc'i.ón de los trabajos, se obtu·;i.eron rendimientos, las cua 1 es en a 1-
' . 

. guros cultivos fueron superiores a loS: reportados para el Estado de Yuc! 

1;án en el ciclo de cultivo P-V 19S2 (Cuadro 9}, 

CUADRO 9 RENDIMIENTOS 08TENIOOS EN CULTIVOS HORTlCOLAS ESTABLECIDOS EN 
MODULOS, CICLOS P~V '82, Q-I '82- 83; Y PRODUCCION MEDIA DE
CULTIVOS BAJO RI~GO EN EL.ES!ADO D~ Y~CA!AN, CICLO P-V '82. 

REND.DE LOS MODULO~ REND.OEL EDO, DE 
CULTIVO · 'ton/ha YUC, tonth.a 

JITOMATE, 10.84 16.30 
SANDIA 10.74 11.61 
MELON 15.00 11.10 
PEPINO 13.00 10.52 

. CHILE 4.54 4,86 
CALABAZA 9.09. 3.98 
MAIZ 1.33 1.80 

. FRIJOL 0.77 1,50' 

FUENTE: - Evaluación de la primera etapa (1979- 19821 del PRO.:¡ 
DERITH, Proyecto Tizimin. 

- Economía Agrícola del Estado de Yucatán 1983, 

Estas diferencias, aparte de lo que .se señaló en el inci.so anterior 

se debieron también a factores sociales, productivos e institucionales. 

Sociales. En los módulos en los cuales se reorganizó a los grupos -

- San Pedro Ch. y San Luis T. -, los rendimientos fueron inferiores {Cu! 

· dro 10) a los que alcanzaron los módulos en los cuales este fenómeno se 
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dio pero de una manera menos intensa; ya que en todos los grupos hubo -

abandono y reacomodo de productores. 

CUADRO 10 RENDIMIENTO POR MODULO DE LOS CULTIVOS HORTICOLAS Y 6AS!COS 
ESTABLECIDOS DURANTE LOS CICLOS P-V '82, D-I '82-'83, . .. . 

SUP. CULT. RENO. EN 
MODULO EN ha •. ·· ... .. ton. 

TRASCORRAL 1.12 7.03 
SAN PEDRO CH. 0.86 7.80 
YOKDZONOT P. l. 92 24.06 
SAN LUIS T. 1.28 7.22. 
O RIZABA 1.26 8,41 
TAHCABO 0.60 8.77 
NABALAN 1.80 15.49 

TOTAL 8.94 .78.78 

FUENTE: Evaluación de la primera etapa (1979-1982). de) PRODERITH, Proyes;_ 
to Tizimín • 

Para los grupos Yokdzonot y Nabalán fue favorable el hecho de exis

tir buen acoplamiento entre los socios, ya que fueron los módulós que·l~ 

graron mayores rendimi entes;· 1 o que no ocurrió con 1 os grupos restantes. 

La conducción de los grupos por parte ~e representante~ tenaces y -

responsables, produjo respuestas positivas por parte de los socios, Yoki 

zonot y Orizaba son un ejemplo de lo anterior, ya que como se señala en 

el Cuadro 10, entre ambos grupos obtuvieron el 41% de la producción to ... -

tal. 
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No obstante que $e establecteron normas de operación en cada grupo, 

los campesinos se organizaron de acuerdo a sus costumbres para desarro-

llar los trabajos; por lo que se ignoró en varias ocasione~ lo que ~eña

lan las normas de funcionamiento. 

A excepción de Orizaba, módulo en el que cada soc\o estaol~ctó por 

sí mismo los cultivos, en los demás grupos se efectuaron los trabajos -

en forma colectiva. 

Productivos. Las diferentes clases de suelo encontradas en los mód~ 

los·(Cuadro 3), influyeron en la producción de las cosechas, ya que en

San Pedro en donde el terreno tiene suelo R'an kab el rendimiento de ji-' 

tomate fue de 8.8 ton/ha; mientras que en Yokdzonot con predominto de -

t'zek el el mismo cultivo produjo 20,5 ton/ha en promedio. 

Por otra parte, hubieron grupos que se inclina ron por sembrar cier

tos cultivos mas que otros- en Trascorral, Tahcabo y Yokdzonot por el 

jitomate; en Orizaba -el jitomate, melón y ch~le; y en Nabalán el chile-, 

aspecto que permitió que descubrieran ciertas prácticas como el regar un 

-mismo cultivo con dos sistemas de riego en forma intercalada, y colocar

horquetas por debajo de'las líneas regantes en el sistema de riego por

·.goteo para protegerlas durante los chapeos. 

El haber tenido experiencias en el culti.vo de hortaH.zas con riego 

anteriores a 1 desarrollo de 1 os módulos, produjo respuestas pos ittvas en 

los grupos Orizaba y Yokdzonot. 
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Institucionales • La apati'a y desi:nterés de las Instttuc1:ones por ~ . . 
solucionar los problemas planteados, y dar respuesta favora5le a las so

licitudPs presentadas - en particular S.R.A. 'y BANCO-, incidieron en for. 

ma adversa en los resultados finales, ya que por falta de recursos econi 

micos los campesinos no estuvieron en pos i bil ida des de. adqui:rir insumos-

necesarios. 

Por otro lado, los ajustes ocurridos en. la estructura interna de

la Residencia del ~royecto - que propició cambi.os en la ubicación del -

Personal de Asistencia Técnica -, trajeron como corolari:o - aunados a -

los anteriores -, resultados producti.vos que no fueron los ópti.mos, 

Costos del módulo 

Para establecer un módulo de riego se requirieron inversiones pa

ra la adquisición y establecimiento de la infraestructura de riego y -

obra civil, así como para el estableci.miento·y manejo de los cultivos. 

frutícolas y hortícolas • 

. Costo de la infraestructura 

Los costos por hectárea por el concepto infraestructura de riego 

y obra civil (caseta de protección, pozo y camino de accesol, varia

ron según el tipo de motor- diesel, gasolina y eléctrico-, y si.stemas 

de riego establecidos- combinado de aspersión y mangueras, Y.goteo -

(CIIadro 11). 

Los costos unitarios m~s altos correspondieron a los m~dulo~ que -
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se dotaron de un sistema de riegó por goteo, ya que la d\ferenct~ en col 

tos con respecto al sistema de aspersión y mangueras fue de $ 51,7QO,QQ

por hectárea. 

Para el diseño, adquisición y construcción de la infraestructura -

fue necesario adecuarse a las normas de la SARH. Por lo que los costos 

de inversión pudieron haberse reducido al omitir algunos detalles pres

cindibles, como por ejemplo, las casetas de protección construidas de -

block y cemento; materiales que hubieran podido sustituirse por los que 

existen en la región (madera y otros). 

Con excepción de los caminos de acceso a los módulos, para los que 

se dispuso de la colaborac'ión de los procl.uctores; en el complemento de 

, las construcciones participaron obreros ajenos a las comunidades; y es -

importante señalar que esta actitud produjo que en general no sintieran . -

cómo propio al módulo, iniciaimente; .actitud que en fonna posterior se -

modificó debido a la labor de convencimiento del Personal Técnico del -

.·Programa. 

El haber instalado el módulo de Yokdzonot en un terreno en el que 

existe un cenote, significó un ahorro en los costos de tnversi.ón, ya que 

no fue necesario perforar un pozo. 

Costos de producción dé los cultivos 

Los costos para el establecimiento y mantenimiento de los frut~les, 

as1 como los costos de producción de los cultivos hortícolas, fueron di.-
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a otra especie. 

CUADRO 11' COSTOS EN MILES, DE LA OBRA CIVIL -E INFRAESTRUCTURA HIDRA
HULICA PARA IMPLANTAR UN MODULO DE RIEGO. 

MOD.CON SISTEMA MOD.CON SIST. 
DE RIEGO ASP. Y R X G. MOT('q 

CONCEPTO MANG.MOTOR COMB. . COMB. INT. 
INT. O ELECT. 

POZO (OBRA CIVIL E INSTA-
LACIQNES FIJAS 304.80 304.80 
EQUIPO DE RIEGO 163.40 :;J 437.50 
EQUIPO DE BOMBEO 335.12 328.90 
INVERSION TOTAL 803.32 1,071.20 
INVERSION POR HECTAREA 148.76 198.37 

FUENTE: Evaluación de la primera etapa (1979 - 1982 del PRODERITH, Proyec 
to Tizimín. -

NOTA: Los sistemas de R X G comprenden costos de 1980; los equipos y -
construcciones restantes, costos de 1981. 

El eosto del equipo de bombao para al S1st. rle riego Asp. y mangue 
ras ($ 335,120.00) es el promedio del valor de los motores de c'om:: 
bustión interna y eléctrico. 

La desemejanza se debió en los cultivos fruticolas, a que se ut~liza

ron diferentes densidades de plantación, las cuales fueron acordes co·n e.l 

desarrollo de las especies; y en los hort1colas, a que los insumes aplica

dos variaron en cantidad y costo, as1 como la atención que se d\o a lo~ --

mismos no fue similar entre ellos. 

Frutales 

Entre los conceptos de inversi~n que comprendieron los cul~i.yos frut~ 

colas en cada módulo, el que representó mayores costos fue el de la mano -
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de obra, ya que en conjunto para el área plantada de árboles -3.07 ha-, 

la inversión que se h.'\zo fue de $ 249.,000,00¡ de los cuales e1 63% - -

$ 158,275.00 -, correspondieron a jornales (Cuadro 121. 

CUADRO 12 INVERSION REAUZADA, '( JORNALES GENERADOS EN EL ~R¡MER MQ 
PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ~1ANTENIMIENTO DE CUL TtYOS FRUTI
COLAS. 

SUP,PLANTADA COSTO TOTAL CANTlDAD DE 
MODULO Chal.· ... ·cmn es} .. .. JORNALES, 

TRASCORRAL 4.0 364.10 653 
SAN PEDRO CH. 4.5 397.96 720 
YOKDZONOT P. 4.0 334.43 614 
SAN LUIS T. 2.5 . 221.38 400 
O RIZABA 3.0 121.63 466 

TA~CABO 1.25 110.69 200 
NABALAN 2.3 192.92 462 

- - - - - - - - - N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - .- - -

INVERSION TOTAL 
TOTAL POR MODULO 

21.55 
3.07 

1,743.11 
.249.01 

3,515 
502 

FUENTE: Evaluación de factibilidad crediticia de los módulos de riego •. -
FIRA - PRODERITH. 1983. . 
Evaluación de la primera etapa (1979-1982 del PRODERITH, Proyec
to Tizimín). 

NOTA; Se consideró al jornal con un valor de $ 325.00 • 

Es decir que el tiempo que dedicó cada productor a la atención de los 

árboles frutales fue de 72 d1as. 

En los años subsecuentes los costos variarán de acuerdo al desarrollo 

de los árboles, ya que a partir del tercer año de plantados entrarán en

producción (cosecha de ensayo}. 
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Hortalizas 

Los éostos de producción realizados en los cultivos hort1colas fue

ron diferentes entre sí (Cuadro 13 ).; ello se debió a la atención que se . . 

les prestó y a los requerimientos de cada cultivo, ya que las espec\es -

de transplante exigieron mayores cuidados. 

CUADRO 13 COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE LOS CULTIVOS HORTLCOLAS 
Y JORNALES EMPLEADOS. 

COSTO TOTAL CANTIDAD DE 
CULTIVO (mil es). 

... : . ... ."JORNALES ... 

JITOMATE 166.28 475 
SANDIA 102.95 309 
MELON 77.21 182 
PEPINO 102.54 251 
CHILE 235.06 866 
CALABAZA 105.54 275 
MAIZ 45.70 5~ 

FRIJOL 20.06 63 
X-PELON . 20.06. 63. 

FUENTE: Evaluación de la primera etapa ( '79-'82)· del PRODERITH, Proyecto -
Tizimín. 

NOTA: Se consideraron costos de 1982 para los insumas, 

Como se vio anteriormente, la superficie que sembró cada. gru~o de -

productores fue diferente¡ es por eso que como se señala en el Cuadro 14, 

los costos variaron en todos los casos. 

Oe manera simi1ar a los frutales, en los cult'(vos h.orti:colas el re.n-. . . 
gl~n que demandó mayor inversi~n fue el de mano de obra, ya que de los -
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$ 142,580.00 que invirttó.cada grupo para establecer cultivos en una su~ . . 

pe:rficie de 1.27 ha, el 57% correspondieron a jornales (_$ 80,68Q.OQ}. 

CUADRO 14 COSTOS DE PRODUCCION POR MODULO DE LOS CULTIVOS BORTICOLAS 
ESTABLECIDOS, Y JORNALES EMPLEADOS. ... .. . .. .. . . ... 

SUP.TL.CUL- COSTO TL, CANTI DP.D DE 
MODULO . TI V ADA Cha}. . (milesl JORNALES 

TRASCORRAL 1.12 140.09 377.6 
SAN PEDRO CH. 0.86 97.34 279.4 
YOKDZONOT P. 1.92 225.16 660.5 
SAN LUIS T. 1.28 124.94 364.3 
ORIZABA 1.26 104.67 299.0 
TAHCABO 0.61 101.34 308.9 
NABALAN l.BO 204.52 534.3 

~ --- - - - - - - - --- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 8.95 998.06 2,824.0 
TOTAL POR MODULO 1.27 142.58 403.4 

. TOTAL POR CAMP. 0.18 . . 20.37 57.6 

FUENTE: Evaluación de la primera etapa ('79-'82) del PRODERITH, Proyecto 
Tizimín. · 

NOTA: Se consideró un promedio de 7 productores por cada módulo. 

En el año de 1982 el valor del jornal fue de $ 200.00. 

Por lo cual cada productor cultivó una superficie de 0.18 ha - 4.5 -

mecates -; extensión que demandó una inversión de $ 20,370.00 y un tiempo 

total de dos meses - 57 jornales -. 

Así se tiene que en conju11to, tanto frutales;como hortalizas e in--

fraestructura requirieron en cada módulo gastos por un valor de - - - - -
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$ 1'290.420.00; y para la atención de dichos cultivos se requirieron 129-

jornales por cada campesino (Cuadro 15). 

CUADRO 15 COSTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACION DE UN MODULO DE 
RIEGO, Y JORNALES REQUERIDOS POR LOS CULTIVOS; CICLOS P-V'82 

o-r. '82- '83. 

SUPERFICIE MONTO CANTIDAD DE 
CONCEPTO (ha) (miles) JORNALES 

INFRAEST.HIDRAULI 
CA Y OBRA CIVIL 5.4 898.83 
FRUTALES 3.07 249.01 502.0 
HORTALIZAS l. 27 142.58 403,4 

- . . - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - -- ... - -- --
TL POR MODULO 4.34 1,290.42 905.4 
TL.POR PRODUCTOR 0.62 184.34. 129.3 

NOTA: En frutales se consideró la superficie establecida con árboles; y-
en hortalizas la suma de todas las superficies sembradas, · 

Comercialización 

Precios 

Como es característico, en las hortalizas y productos perecederos, los 

precios fluctúan conforme a la Ley de la Oferta y la Demanda; en promedio 

en los módulos los precios fueron como se señala en el Cuadro 16. · 

Hubieron cultivos cuya cosecha coincidió en momentos en que la dema~ 

da fue mayor que la oferta, por lo que los precios de los productcs fue-

ron favorables para los campesinos. Es por eso, que desde el purto de v1s-
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ta económico se observaron algunas fechas que pueden ~er un indicador -

para siembras posteriores (Cuadro 8). 

CUADRO 16 PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS HORTICOLAS OBTENIDOS EN 
MODULOS DE RIEGO. 

CULTIVO 
PRECIO /kg 

. (pesos). 

J ITOMATE 22.0 - 40.0 
SANDIA 12.0 - 20.0 
MELON 20.0 
PEPINO 30.0 
CHILE 150.0 -200.0 
CALABAZA 16.0 

Los productos se vendieron en las ciudades de Tizimin - principal

mente en esta- y Valladolid; así como en otras·poblaciones y comunida

des de la zona del Proyecto. 

En Tizimín, las ventas se efectuaron en los mercados municipal y ~e 

riférico; también a comerciantes. especializados y a pie de parcela. 

El volumen mayor de ventas se realizó en forma directa productor-consu

midor, a trav~s del mercado del municipio¡ por lo cual se beneficiaron 

los consumidores ya que los precios ofrecidos por los campesinos fueron 

inferiores a los precios de los expendedores. 

En la Zona, no exist'ian prect>dentes al respecto debido a que casi-
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en su totalidad - excepción de algunos productos que se recogen en las 

milpas y huertos familiares-, y las frutas y verduras que se consu~en

provienen de otras Entidades del pa1s, y se concentran en la Ciudad da 

~érida de dende se distribuyen a las poblaciones de los Estados da Yu~

catán y Q.Roo. 

Debido a ello f1,1e necesario establecer un acuerdo muni:ctpto-proctuc

tor para llevar a cabo dichas acciones, sttuació_n que produjo competen

cia en precios entre campesinos y locatarios, 

Transporte 

La nula disponibilidad de medios de transporte propios fue entre· 

los grupos, una de las principales limitantes para la come~ctalización 

de sus productos; y factor que representó costos por el pago de fletes, . . 
Los productos inic1almente se transportaron en vehiculos del Programa;~ 

situación que produjo resultados similares a los insuwos, es decir --

creo cierta dependencia en los campesinos. 

El grupo Trascorral dio un paso significativo al adquirir un ven\

culo propio; otros grupos esperan hac~r lo mismo a trav~s de créditos -

be.ncarios, o en fonna similar a como lo hizo eSte módulo. 

Organización 

Factores como experienci.a en comerciaHzación y organización para . . . 
la venta de las cosechas, influyeron en los ingresos obtenidos. 
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Al respecto, el grupo Orizaba demostró que es posible alcanzar m! 

yores ganancias si se realizan ventas al menudeo; lo probó el hecho de 

haber sido el grupo que en una de las menores superficies sembradas, 9! 

naron las mayores utilidades en relación a los otros grupos (Cuadro 181. 

Este grupo tenía experiencias en comercialización anteriores al desarro

llo de los módulos. 

El hecho de que internamente los grupos no se pusieran de acuerdo

Y no respetaran los tratos contra1dos, fue causa de que grupos como -
' . 

Tahcabo, tuvieran que reorganizarse dado que se generaron conflictos -

entre los campesinos por la distribución de los ingresos, y por la ·

forma de realizar las ventas, 

Las' utilidades, por lo general se reparti.eron equitativamente -

entre los socios; en todos los grupos se formó un fondo revo1vente para 

la adquisición de insumes. 

Las ventas por lo general se htcieron mediante grupos de dos o tres 

campesinos, y se trat~ de que todos los integrantes del grupo participa

ran en esta actividad, 

Uti.l idades 

El valor de la producción o ingreso oruto fue diferente entre cul-t.:!_ 

\!ós" y entre módulos. Hubo cultivos como jitomate, chi.le, melón y mai:Z -

en '· elote que· resultaron redi:tuables¡ ya que por ejemplo en' el cultivo -

de chile el ingreso bruto superó en un 100% a los costos de producctón -
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(Cuadro 17). 

CUADRO. 17 RELACION BENEFICIO-COSTO POR ~ECTAREA DE LOS CULTIVOS HORTI
COLAS SEMBRADOS EN LOS MODULOS DE RIEGO, c¡CLOS P~V '82 

o-r "82- '83. 

COSTO/ INGRESO BTO. RELAClON 
CULTIVO ha(mi1es). .(miles) 8/C 

JITOMATE 166,28 264,84 + 98,56 

SAf'-IOIA 102.95 78.23 24,75• 

MELON 77.21 262.50 + 185,29. 
PEPINO 102.54 130.86 + 28,32 
CHILE 235.06 487.76 + 252,7 
CALABAZA 105.54 83.88 21.66 
MAIZ 45.70 158.28 + 112.58 
FRIJOL 20.06 20.87 + 0.81 
X-PELON . 20.06 30.85 +. . 10,79. 

. . 
FUENTE: Eva 1 uación de 1 a primera etapa (' 79.-' 82l. de 1 PROOERITH, Proyecto 

Tizimin. 

Entre los módulos hubieron cuatro- Yokdzonot, Trascorral, Ortzab~, 

y Tahcabo -,que tuvieron utilidades: la suma algebraica de estas con· 

los resultados de los módulos restantes, dio como diferencia una utilidad 

mPdia de$ 63,150.00 por módulo, y de$ 9,020.00 por productor (Cuadro 18L. 

Redituabilidad. de un módulo 

Los módulos de riego no se establecieron con el objetivo de sustituir 

al agroecosistema milpa, sino de demostrar que es factible incrementar su . 

productividad. Sin embargo para tener un punto.;·de referencia en cuanto a· 

IS~i'l los resultildos alcanzados hasta esta etap.a en los módulos y bajo 'las 
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presentes condiciones demuestran su re<;~ttuallil'ida.d ~ r ~or ende da re!ipue.;_ 

ta a los objetivos de esta tesis -¡ se estaalecerá un simtl entre los ca~ 

pesinos participantes, y los productores tradicionales o milperos, 

CUADRO 18· UTILIDADES OBTENIDAS POR EL CULT¡vo DE HORTALIZAS EN LOS MODULOS 
DE RIEGO. 

SUP. EN COSTOS DE INGRESO BTO, REL BlC 
MODULO (ha) . . P. ROO. (miles 1 . (mile.sl .. · C!Jiileü 

TRASCORRAL 1.12 140 .• 0.9. 143,75 + 3,66 
SAN PEDRO CH. 0.86 97.34 97,04 0.30 
YOKDZONOT P. 1.92 225,16 356.18 + 131,02 
SAN LUIS T. 1.28 124.94 95.90 - 29.04 
ORIZABA 1.26 104.67 321.17 + 216.50 
TAHCABO 0.70 101.34 227.23 + 125.89 
NABALAN 1.80 204.52 198.88 5,64 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - # - -

TOTAL 8.94 998·.06 1,440.15 442.09 
TL.POR MODULO 1.27 142.58 205.73 63.15 
TL.POR PRODUCTOR 0.18 . 20.37. . 29.39 .. 9.02 .. '''. 

¿ Es redituable un módulo de riego ? esta interrogante se podr1a -

contestar desde los puntos de vista económico. socta1, y agronómtco-eco16 . . . . . ~ 

gico. 

Económico. La inversión mas elevada para establecer un módulo fue -

el rubro infraestructura-obra civil, cuyo monto fue de$ S79,84Q,OQ - -· 

(Cuadro 11). Si se considera que fluóieron·cultivos redituables; esa inver. 

s'ión se podr'ía pagar medi.ante ~1 cultivo de: 
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SUPERFICIE VALOR TL. 
CULTIVO . (ha) (miles) . 

CHILE 3.56 252.70 899.61 
MELON 4.85 185.29 898.65 
MAIZ ELOTE 7.98 112.58 898.39. 
JITOMATE 9.12 98.56 .. 898.86. .... 

Si se cultiva chile durante dos años - tres ha. por año -, se r~cup! 

rarían los costos por adquisición y establecimiento de la infraestructura 

y obra civil. 

Ahora bien, económicamente la situación entre un campesino milpero -

y uno participante en el módulo es como se indica en el Cuadro li~ 

CUADRO 19 SITUACION ECONOMICA ENTRE UN CAMPESINO TRADICIONAL, Y UN CAMPE 
SINO PARTICIPANTE EN UN MODULO DE RIEGO. ·-

TIPO DE CANT. DE SUP. QUE COSTO DE ING.8TO, REL.BlC 
PRODUCTOR JORNALES CULT. Chal PRODUCe. Cmileü (Jlli-lesl 

·. "(miles}..·· , ... 

TRADICIONAL 223 4.24 39,429 . 40.079 0.645 
PARTICIPANTE 57 0.18. . 20.37. 29.39 ... .. 9.02 

FUENTE: Infonne anual del Area de Evaluación·. 19.82 Proyecto Tiztm1n, . . 

El campesino tradicional requirió de 4.24 ha para obtener una.uttlt

dad neta de $ 645.00; mi.entrq.s que el productor pa~ttc~~nte e.n un ll)Ódulo 
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de riego en una superficie de solo 0.18 ha, obtuvo una utilidad neta de

$ 9,020.00. 

Si se considera que las condiciones en las cuales el productor par

ticipante obtuvo esos ingresos; es deéir, que hubieron problemas admini~ 

trativos que produjeron demoras en el establecimiento de la. i.nfraestru~ 

tura y adquicisión de insumo~ aunado a problemas organtzativos,.agronómi.

cos y culturales de los campesinos, es factible suponer que los re~ulta-

.dos pueden mejorar en los años,subsiguientes e incrementarse la producti-

vidad por unidad de superficie. 

~· En el módulo participarn siete campesino - con derecho y sin

derechos reconocidos - que en promedio utilizaron una superficie de 0.77 

ha (frutales y hortalizas).. En conjunto la explotación de esa superficie 

produjo 129 jornales, que.sumados a los 223 que utiliza un campesino mil

peró, dan como resultado 352 jornales, Es decir, un campesino que parti

cipó en el módulo tuvo trabajo durante todo el año; por lo que permanec'i~ 

en su comunidad y no tuvo que emigrar, 

Esto indica que un módulo de estas caractedsticas coad,yuva a aminorar 

la presión sobre el recurso suelo, y genera empleo·fijo para un grupo de

cinco a siete campesinos. Si el módulo se usara en forma mSs totensi:va -. . 

a como se utilizó en esta etapa, dar~a además ocupación a otros product~ 

res. 

Ecológito~agronómico. Si bien a los productores se les presentaron -
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algunas d~ficultades para manejar cultivos diversos en una mtsma irea, -

ello se debi6 en gran parte a la inexperiencia, 

Se observó que la s-uperficie de terreno que cada campesino parttct:..

pante utilizó para establecer la milpa, tiende a di.sminuir¡ lo cual tnd;: .... 

ca que si el grupo se dedicase a trabajar únicamente el m~dulo, d~ar~an -

de tumbarse 26.2 ha de monte anualmente - un campesino des.monta, 3,75: f'ia al 

año para cultivar la milpa -, en cada ejido donde se uoicao e~tas e.xplo·

raciones. O bien, quedada libre una superftde de terreno suftctente pa .. 

ra 46 milpas en total. 

Si en las etapas subsiguientes se adoptan pricttcas de cooserv~ctdn 

del suelo tales como incoroorar materi:a orgánica, rotación de culti:vos., • . . 

intercalar cultivos de ciclo corto a los frutales, y sembra,r leguminosas, 

entre otras; es posible que la fertilidad del suelo se mantenga, e i:ncremen._ 
' ' 

te.Con lo ~ual el suelo bajo cultivo podrla uttlizarse por mas tt~po .. · 

consecutivamente, y se reduciriin las cantidades de agroqutmi;cos cuyos • 

costos inciden desfavorablemente en la productividad del módulo. 
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CONCLUSIONES 

6.1. La escasa participación de los productores en la etapa -

constructiva de los módulos, ocasionó que no sintieran -

como propia la obra, 

6.2. El hecho de que inicialmente, el Programa haya proporcio-
' 

nado insumos a los productores participantes en los módu

los para aplicarlos a los cultivos, supeditó a que los -

campesinos no buscaran soluciones a algunas de sus necesi.-

dades. 

6.3. Las fech~s en que se semor-aron algunos cult\vos fueron -

extemporáneas, sin P.mbargo permitió conocer las épocas -

favorab 1 es para 1 a comercia 1 ización de vartos cultivos. 

6.4. Las diferencias en producción habi.das dentro de un mi.smo 

cultivo y entre módulos, se debieron a-factores soci.ales, 

productivos e institucionales. 

6.4.1. En el aspecto social, las diferencias se debieron a: aoa~ 

dono y reacomodo de productores; armoni.a entre los socios; 

.adecuada conducción de los grupos de trabajo; vigencia en 

las formas organizativas trad'icionales, y a que el trabajo 
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se desarrolló en forma individual o colectiva. 

6.4.2. En el aspecto productivo, las diferencias se debieron a: exis 

ten variaciones en el contenido y clase de suelo entre módu·-

los; hubo mayor inclinación por los cultivos de jitomate, san

día chile y calabaza principalmente; fue positivo para los pr~ 

ductores el haber tenido experiencias previas al módulo. 

6.4.3. En el aspecto institucional, las diferencias se debieron a:de-

sinterés de las instituciones - Banco y SRA -; por soluci.onar 

los problemas planteados y dar respuesta favorable a las soli-

citudes presentadas; los ajustes internos ocurridos en la Re-

sidencia del Proyecto, propiciaron cambios en la ubicación del 

Personal Técnico lo cual afectó el proceso de capacitación y -

asistencia técnica a los productores, 

6.5. La inversión realizada en conjunto por cada grupo de campesinos 

fue de$ 1'290,420,00, 

.6.5.1. Los costos por módulo para la adquisición y establ':!cimtento -

de la infraestructura hidriulica y obra cfvil, fu~ron ~e ··-

$ 898,830.00. 

6.5.2. Los costos para el establecimfento y mantenimiento de los cultt . . . ~ 

vos frut1colas y hort1CO'las:. fueron diferentes de una a otra el 

pecie. 
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~.5.3, La inversión que se realizó para plantar y mantener una 

hectárea de frutales fue de $ 249,000,00, 

6.6. Las características de manejo y resultados de la oper~

ción de los tres sistemas de riego que se uti:li.zaron: -

goteo, mangueras y aspersión, nacen suponer que el r\ego 

por goteo - otras vari'antes diferentes al b.i.-wall-, OP! 

'rada adecuadame~te puede ser el mejor método para el ti 

po de cultivos e~tablecidos y suelo existente. 

6.7. En los cultl'vos de melón, pepino y calabaza los rendimie!!_ 

tos promedios superaron a la media del Estado de Yucatin, 

en un 26%,19% y 56%, respectivamente, 

6.8. En cada módulo se generaron 905 jornales, de los cuales-

502 correspondieron a la actividad fruticola y 403 a la 

horticultura. 

6.8.1. El tiempo dedicado por campesino a los trabajos del -

módulo fue de 129. jornales. 

6.9. La superficie total cultivada por campesino participante 

fue de 0.62 ha; de estas 0,44 correspondieron a frutales 

y 0.18 a siembras continuas de hortaliza~ y cultivos bá

sicos. 
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6.10. Los cultivos m~s redituabl~s fueron chile, melón~ mafz en elo

te y jitomate. 

6.11. La variación en las utilidedes alcanzadas por cada grupo de-

productores y por cultivo, se.debió a los precios finales de

las cosechas, a problemas de transporte de los productos y a -

desacuerdos internos. 

6.12. El módulo de riego es redituable desde los puntos de vista ec~ 

nómico, social y agronómico-ecológico. 

6.13. Los costos po.r concepto de infraestructura para implementar un· 

módulo de riego, se amortizarían mediante el cultivo de cuatro 

hectáreas de chile habanero . 

6.13.1. Económicamente los ingresos netos por productor .se incrementa

ron de $ 625.00 por cultivar la milpa durante un año, a - ~ -

$ 9,020.00 que fu~ el monto de las gananci~s que alcanzó un -

productor participante en el módulo. 

6.13.2 los resultados obtenidos en general por el uso múltiple e tnte~ 

sivo del suelo, h<!cen suponer que a futuro las util i.dades econ.Q. 

micas pueden ser mayores, debido a que los campesinos adquieren 

cada vez mayor experiencia técnica y en la~ relaciones de pro-

ducción. 
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6.14. En una superficie de 5.4 ha un gru~o de siete productores -

- con y sin derechos rer.onocidos -, implJntaron cultivos -

múltiples los cuales permitieron incrementar en un 58% -223 

a 352 jornales - el tiempo dedicado a las labores agrtc~as 

en general. 

6.14.1 Si,el módulo se explotara de una manera más i.ntens"\va a· 

como se usó en la presente etaoa, generarta ocupación pa· 
' ' 

ra otros campesinos lo que coadyuvar1a a mejorar sus tngre-

sos económicos y a."reducir la presión que en la actualidad 

existe sobre el recurso tierra. 

6.15. Las dificultades que se presentaron a los campestnos para-

manejar diversos cultivos en una misma área y por varios -

ciclos, se debieron a su inexperiencia, 

6.15.1. La superficie f)sica de milpa de cada productor ttende a 

disminuir en extensión por efecto de trabajar en el módu 

lo. 

6.15.2. De trabajar el grupo exclusi.vamente en el módulo, se respe

tarían 26.2 ha al año en cada ejido donde se ubican los mód~ 

los; factor que coadyuvada a aminorar la prestón sobre la -

tierra. 
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6.16. Se sugiere que se concluya la. plantación de los árboles fr!! 

tales y ~u~ se contínuen los trabajos ya que los árboles -

establecidos aún no están en la etapa productiva. 

6,16.1 Otorgar créditos de av1o y refaccionario a los grupos de -

campesinos para que éstos puedan adquirir los insumos y re

facciones necesarios y le dediquen más tiempo al módulo. 

6.16.2 .Recabar y sistematizar la información que cotidianamente se 

genera, en todos los aspectos que comprende el módulo. 

6~16.3 Que se consideren los resultados obtenido~ en ésta e~apa, -

para los módulos que se establecerán en forma posterior. 
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