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l, INTRODUCCION 

La lucha del hombre por combatir el hambre y la bOsqueda de tec

nologra adecuada en un intento de desarrollar nuevos sistemas de pro·

ducc!On que·aumenten la productividad de los suelos ha sido y prosigue 

siendo en México, se puede decir en el mundo entero, una lucha denoda

da contra el hambre y la miseria; esto es, por la subsistencia, Hay

en esto que se dice una labor de cooperación entre el hombre y la tie• 

rra. 

El hambre azota al mundo desde las épocas m~s remotas, haciendo· 

ver a la agricultura como una preocupación del hombre civilizado, des

de este punto de vista se ve la necesidad de producir m~s, tanto en 

cantidad como en calidad, para lo cual es necesario buscar nuevas téc

nicas 6 procesos de producción .actuales, requeridas por la poblaciOn, 

Actualmente debemos de aplicar los conocimientos tanto pr~cticos 

como te6rlcos de los campesinos, estudiantes, técnicos, ingenieros, 

etc., buscando que en conjunto y de acuerdo a las caracterrsticas de

los suelos y de cada reglón especrftca, aprovechemos los recursos de -
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producción agrrcola en producir mas a un mrnimo de costos posible. 

El gobierno lleva mucha participación en ésto, ya que por medio

de programas agrfcolas establecidos 'en sus dependencias dedicadas al -

campo, tales como S.A.R.H., I.N.t.A., S.R.A., etc., ha logrado que la 

producción agrrcola se supere. 



11. OBJETIVOS 

Este estudio va encaminado a la descripción y an~lisis de los• 

sistemas de producción agrfcola usados en el municipio de Tlajomulco • 

de ZOi\lga, Jalisco, con tecnologfa tradicional y tecnologfa moderna, -

de esta manera darnos cuenta de qué se produce, cuanto se produce, cO

mo se produce, dónde se produce, con qué se produce y asr poder deter• 

minar en un futuro pr6xlmo nuevas alternativas de producci6n para que• 

nuestra productividad agrfcola se vea aumentada y satisfaga las necesl 

dades al imen~icias de nuestra poblaciOn. 



111. REVISION DE LITERATURA 

3.1. Propiedades de sistemas ecoiOglcos. 

Los "sistemas ecológicos" tienen estructura, organizaci6n y -

funcionamiento con equilibrio din4mico, La estructura ha evolucionado 

y organizado como resultado de muchos componentes interdependientes e

interactuales en espacio a Úavés del tiempo. A cada nivel de organi

zación estructural, hay una integraci6n funcional dando por resultado• 

la emergencia de ciertas propiedades. Las propiedades emergentes son

diferentes y mayores que la suma de Jos componentes que la constituyen 

Gracias a estas propiedades los sistemas han obtenido y mantenido una

condición de equilibrio dinámico en espacio y tiempo (Krishnamurthy y

Singh, Cola. (1969) citados por Gllessman y Garcfa, 1977). 

3.1.1. Propiedades funcionales. 

El flujo de energfa, los ciclos de nutrientes o hidraOlicos a 

diferentes tasas y cantidades, a través de especies di stlntas en el 



5 

sistema, a sus nlvles tr6ficos de productores, consumidores y descompQ 

nedores. La tasa, variedad y cantidad de funcionamiento puede ser di1 

tinta para diferentes ecosistemas, pero son ~nlcos para cada ecosiste-

ma. 

La singularidad de los agroecosistemas es la predominancia del 

hombre en la manlpulaci6n de esas propiedades funcionales, para satis

facer sus necesidades Inmediatas y directas. Ya que el hombre es un

componente Integral y dominante, los subsistemas asociados con el hom

bre económico, polftico y social también influyen y determinan las pr2 

piedades funcionales de los agroecosistemas, (Krishnamurthy y Singh C2 

la. (1969) citados por Gl iessman y Garcia, 1977). 

3.2. Ecologfa, ecosistema y agroecoslstema. 

Villalpando (1979), comenta que la Ecologra es la biologra del 

ambiente, pudo ser la primera disciplina que nace de la práctica del • 

hombre primitivo para sobrevivir en su ambiente. 

Otra definición. Es el estudio de la estructura, función y m~ 

n~o de bioslstemas compuestos por individuos, poblaciones y comunida

des ~e organismos vivos y el medio ab16tico en que se encuentren, ta-

l es bl osi stemas dan pauta para desarrollar el concepto de "Ecosistema" 

sistema lnteracclonante que comprende cosas vivas, junto con un habi-

tat no vivo, incluyendo la clrculaci6n, transformación y acumulaci6n-
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de energfa y materias. 

En el caso de sistemas ecoiOgicos de tipo agrrcola, "Agroeco-

si stemas", esa energfa y esa materia se presentan en el el ima, el sus

trato (suelo, roca, agua, etc.) y en los mismos seres vivos. 

3.2.·1. Fisiologfa y ontogenia del ecosistema. 

Villalpando (1979), dice que la biosfera es el mayor ecosiste

ma en la tierra, ha tenido una evolución biológica en su ambiente, un

ecosistema particular tiene su desarrollo ontogenético comparable al

observado por cualquier planta o animal. Entonces la biosfera tiene

una historia que parece recapitularse en una estrategia de desarrollo

del ecosistema, consiste en el cambio de la composición especffica y

proce~os a través del tiempo, culminando en una estabilizacl6n del ec2 

, si stEilla. 

Esa ontogenla se llama sucesi~, apreciandose cambios ordena-

dos y predecl~les. Si conocemos los modos de desarrollo en ecosiste•• 

mas particulares, estaremos en mejores antecedentes para proceder a su 

uso agrrcola, a su vez, Jos ciclos de cultivos no son otra cosa que s~ 

cesiones que podemos manipular en forma agroecoiOglca. 

3.3. Los agroecosistemas. 
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Evans (1956) el tado por Van Dyne (1969) menciona que el tl!rmi

no ecosistema, fue propuesto por A.G. Tansley para designar un sistema 

que comprende a los seres vivos y a sus medios frsicos. 

Báslcamerte el ecosi.stema es un espacio frsico donde la circu

Jac16n, transformación y acumulacf6n de energra (materia= energra) a 

través del medio, de seres vivientes presentando sus actividades sing~ 

Jarmente¡ los procesos biolOgicos se encargan del transporte y almace

namiento de energra, las interacciones de los organismos participantes 

proporcionan la dlstrlbucl6n de la misma. 

Al hacer referencia a un agroecosistema, entendemos a un eco-

sistema agrfcola, en donde la clrculaci6n, transformaci6n y acumulaci6n 

de energfa ocurren en forma singular a travl!s de las plantas cultiva-

das, los organismos asociados con l!sta a su medio ambiente frsico. 

El agroecosistema no tiene espacio geogr3fico definido depende 

del nivel al que se quiera comprender su medio, obl.igadamente dentro

de plantas cultivadas, un bosque forestal, o un pastizal y puede va-

rlar de acuerdo a la especie. 

3.3.1. Hombre, ecosistema y trabajo. 

Geymont, citado por Hern3ndez X. (1981). el hombre usa la tie

rra y la naturaleza por sus necesidades vitales. Se procesa un Inter

cambio de energfa que adquiere diversas formas y ·contenidos, como son 
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alimentos, vestidos, herramientas, etc. La relación con la naturaleza 

es por medio del trabajo en esta relación el hombre logra dirigir en -

cierta forma para su provecho la producción de energra primaria ali~ 

tarla, la consume, la transforma y parte la regresa al medio natural.• 

De acuerdo al concepto clásico de ecosistema el hombre es un consumi-

dor de energra, y un relativo manejador de la producción, e intercam-

bio de energra en dichos ecosistemas. 

3.4. Factores que limitan las relaciones del medio social con el agro

ecos! stema. 

Hern4ndez X. (1981) dice, son fuerzas que surgen, por un lado· 

de estructuras dominantes conectadas al sistema económico de desarro• 

llo elegido, y por otro lado, la falta de conocimientos de las fuerzas 

estructurales y organizátivas de la poblací6n campesina a nivel regio· 

na l. 

3.4.1. Concepto de agroecosistema y su relación con el uso de los re•• 

cursos naturales. 

Leff, citado por Hemández X. ( 198ti, comenta que 1 a l nvestl.ga• 

cl6n cientffica de los agroecosistemas no está desvinculada de la planl 

ficaciOn clentfflca de la produccl6n del campo. Pero, ni la ecologfa

ni la economfa se han fundido hasta ahora en un campo cientfflco, que • 
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dé cuenta d~ sus ccrnp\<;ljas conexiones. 

Las actuales crisis de los recursos naturales hace surgir una

conciencia de que el proceso econ6mlco no es Independiente de la natu

raleza frslco-blolOglca, en la cual se sustenta dicha conciencia no 

basta para. formar un desarrollo social futuro de la humanidad, debe -

fortalecerse con un conocimiento objetivo, o sea con una teorra clentl 

flcamente fundada sobre las conexiones existentes entre naturaleza y

socl edad, 

3,4,2, ClaslflcaciOn tecnológica de los sistemas de producción agrfco-

1 a, (agrosl stemas), segOn los ej_es espacio y ti e!T'PO, 

Hdrquez (1977) citado por Herndndez X, (1981) México, por su

diversidad ecológica y etnlca, tiene toda una gama de formas de produ~ 

cl6n de la tierra, que van desde la recolección y el seminomadísmo ha1 

tala agricultura moderna, redituable .• Tales formas de produccíOn y

aprovechamiento constituyen los sistemas de producción agrfcola, Jos -

agrosistemas, que son determinados por el medio ffsico y las condicio

nes sociales de las poblaciones humanas, estos dos factores y la contl 

nua lnteracc!On entre ambos, conducen a la complejidad de los agrosis

temas existentes en nuestro pars. 

Las razones por las que se estudia el agrosistema son P.ara co

nocer, cómo se produce, porqué se produce y para qué se produce en ca-
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da uno de ellos. Es necesario abordarlas en una forma sistematizada

para poder establecer clases y categorfas que puedan tener solución en 

el intento de su mejoramiento, para evitar la dispersión de recursos-

humanos y materiales, permitiendo su apl lcaclón adecuada en una región 

dada. 

3.4.3. Clasi.flcaciOn de los agrosi stemas a nivel parcela. 

Hernández X. (1981), comenta por tecnologfa se entiende las h~ 

bilidades tl!cnicas que el hombre· ha ·desarróllado tanto empfrica como

cientfficamente para hacer producir la tierra, quedando determinada la 

tecnologfa por el medio ecológico como por la componente social. El -

medio ambiente proporciona factores de la producción más o menos inva· 

riables como Jo es el clima, el suelo, desicivos para que una planta· 

produzca. Pero la intervención humana, modificando el medio ambiente, 

determina en que grado y para que fines, tendrá que usar tl!cnlcas que· 

van desde la elección y preparación del terreno hasta los ml!todos de • 

cosecha, conservación y almacenamiento. Precisamente este conjunto de 

técnicas y métodos. son los que determinan la tecnologfa derivada del· 

empirismo y/o la investigación cientffica. 

La clasificación tecnológica que presentamos como preposición

se basa en los ejes espacio y tiempo, porque los sistemas agrfcolas se 

desenvuelven dentro de un espacio ffsico, la tierra, como parcela, fin

ca, reglón agrfcola, etc, y a través del tiempo, la estaciOn de creer--
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ml~t~, la época d61 año, los años, etc. 

En el. eje espacio,~ el contexto de desarrollo agrrcola se ava~ 

za, en el sentido de mayor a menor diversidad: de asociaciones comple

jas de cultivo a cultivos de plantas genéticamente uniformes. 

, En el eje tiempo, se avanza de menor hacia mayor diversidad: 

del monocultivo a rotaciones de varios cultivos. 

lo anterior debe tomarse como un punto de partida general, por

que en un papel dual de causa y efecto se sobrepone al plano espacio-

tiempo una tercera dimensiOn, la tecnológica, determinada por el am- -

blente natural y el ámbito social. 

3.5. El agrosistema, un concepto Otil dentro de la disciplina de pro-

ductividad. 

Turrent citado por Hernández X. (1981), el proceso de teconolo· 

gra agrrcola, reclama del agrónomo un concepto abstracto de la unidad

de producción que ayuda a ordenar mentalmente al nOmero de relaciones

parciales entre un cultivo y su ambiente. Este proceso y los métodos• 

experimentales de campo, Invernadero y laboratorio, son los principa-

les Instrumentos metodo16gicos del agrónomo para enfrentarse a la di-

versidad ecológica, dado un objetivo de generar tecnologfa de produc-

ción. 
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El agrónomo especializado en productividad busca conjugar expe

rimentalmente el conocimiento empfrlco moderno de las relaciones par-

ciales de respuestas cultivo-fertilizante, cultivo-densidad de pobla-

ción, cultivo-fenotipo, etc. con el conocimiento tecnológico tradicio

nal, para diseñar alternativas tecnológicas de mayor ingreso neto y -

riesgo aan aceptable, para los productores. 

En 1941 Hans Jenny describió el fenómeno de la producción de un 

cultivo como a un sistema en el que operaba la ley natural. 

Rendimiento= F (clima, planta, suelo y manejo). 

3.5.1. Definición de agrosistema. 

1. Un agrosistema de una región agrfcola, es un cultivo donde· 

los factores del diagnóstico, (inmodificables), fluctOan dentro de un

ámbito establecido por conveniencia. 

2. Dentro de agrosistema, cualquier fluctuación, geográfica o· 

sobre el tiempo, en la función de respuesta a los factores controla· • 

bies de la producción será considerada como debida al azar en el proc! 

so de generación de tecnol~gfa de producción. 

3.6. Sistema de producción agrfcola en México. 



13 

Lai rd (1969) dice que en los 01 timos 20 años en México, para -

tratar de estratificar la variación significativa de los factores del 

ambiente, que directamente afectan la producclOn (factores de pr.oduc·• 

cl6n), para una reglón determinada se definlO el sistema de producclOn. 

Lalrd, R. J. (1969), define al sistema de producción como una-

parte de un universo .de producclOn donde los factores d~roducción in-

modificables se mantienen razonablemente constantes. 

En la definlclOn de sistemas de producción se usan los factores 

suelo, el lma y de manejo, el cultivo es el nivel categórico mas amplio, 

delimit~ndose sistemas de producción para cultivos o rotaciones especL 

ficas de cultivos; sin enilargo Laird (1969), afirma que la estratific! 

ción de la variabilidad ambiental Otil para un cultivo, serTa atil pa-

ra otros • 

. 
3.7. Concepto de habitat y agrohabitat. 

El habitat de-un organismo, definido por Odum (1971) dice que-

es el Jugar donde él vive, o donde se podrfa encontrar, ésto es, el e1 

paclo ocupado por un organismo. Puede ser también el Jugar ocupado 

por una comunidad entera. 

Una descrlpciOn del habltat de una comunidad vegétal (agrfcola-

por ejefl1llo), incluirfa solamente el ambiente frsico o abi6tico. 



14 

Entonces el agrohabitat, de acuerdo con este concepto, es el 1~ 

gar más propio ocupado por una comunidad entera de plantas cultivadas, 

y su desarrollo est~ manifestado en concordancia con el medio ffsico ~ 

biOtiéo y con su manejo. ® 

3.8. El ~oncepto: proceso de producción agrfcola. 

E. Muench (1969), citado por Hern~ndez X. (1980) dice que los

estudios de la tecnologfa agrfcola tradicional, (T.A.T.} tratan de re• 

conocer la existencia de dos vertientes, en la forma de hacer agricul

tura en México, o sea dos tipos de agricultura: primero, la que emplea 

tecnologra de las instituciones dedicadas al estudio cientrfico de los 

fenOmenos agrrcolas, cuya producción se orienta al mercado extranjero

y nacional, realiz~ndose en las mejores condiciones del sustrato natu

ral para la producción agrrcola. Segundo, la que utiliza una tecnolo

gra generada empfricamente, a través del desarrollo cultural, milena-· 

rio de los pueblos que la practican, en condiciones concretas que en • 

las que se desarrollan, cuya producción est~ orientada, al autoconsumo 

o subsistencia, que ocupa las ~reas marginales, a las condiciones del• 

sustrato natural para la producción, realizada por la mayorra de la P2 

blaci6n rural. 

Se establece que la agricultura-de tecnologra tradlolonal ha

permanecido marginada en el desarrollo de la lnvestlgacl6n agrfcola en 

México, por Jo tanto, los métodos, sistemas o modelos de desarrollo de 
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la tecnologfa moderna agrfcola no son apl !cables a la tecnologfa agrT

cola tradicional, (T.A.T.) por lo tanto los estudios de la T.A.T. pla~ 

tean la necesidad de desarrollar una Intensa lnvestlgacl6n en•torno a 

ella, con el objeto de determinar sus caracterrstlcas esenciales y las 

causas de su desarrollo. 

Técnica es el elemento que en mayor o menor grado integra y expr~ 

sa los mOl tiples aspectos sociales y naturales que Intervienen en la -

producción y por lo tanto su anal isis, su estudio, es punto esencial en 

la lnvestlgaciOn de la prActica agrfcola •. 

Se concluye que este elemento: La técnica y la fuerza de trabajo

empleada, son los elementos determinantes de las caracterTstlcas y del

desarrollo del proceso productivo. dependiendo en gran medida de fen6m~ 

nos. procesos de carácter social, mas alla del 3mblto donde se realiza

la obtención del producto. En este punto se hizo evidente que los est~ 

dios de la T.A.T. carecfan de un marco teórico conceptual que permitie

ra explicar el fenómeno agrfcola en su totalidad. 

Hernandez X. (1980), sei'ial6 la carencia y exigió la bOsqueda y 

elaboraciOn de este marco conceptual. 

Tomando como concepto fundamental el ecosistema y aplicando el 

método de estudio disei'iado para los ecosistemas naturales. se analiza

el fenómeno agrfcola, elaborandose el concepto de agroecosistema, sien

do el Onlco sistema donde Interviene el hombre como un organismo mas 
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en la cadena tr6fica. Esta concepción conduce a un an~l isis de agri-

cultura al margen del desarrollo hist6rico de la sociedad, sin hacer· 

diferencia entre el trabajo humano y los demás elementos del proceso· 

productivo, no asume la importancia que tiene el desarrollo desigual· 

de procesos agrfcolas con objetivos de producción social diferentes, -

interpretan la eflciencl'a de los sls.temas agrrcolas al margen de las

condiciones sociales concretas y niegan que Jos sistemas de producción 

revistan mayores condiciones sociales concretas y niegan que los sist~ 

mas de producci6n revistan mayores condiciones materiales, desarrolla

das por la sociedad en su proceso hist6rico, que las condiciones im-

puestas para la naturaleza. Considerar a la agricultura de ese modo

es indiscutiblemente erróneo. 

Ante estas dos concepciones nos permitimos proponer el uso del • 

concepto de producción agrrcola como fundamental para el estudio de la 

agricultura: Como una aportaci6n en la elaboración del marco concep·• 

tual que permita aprender en su totalidad al fen6meno agrrcola. 

Asr decimos: el proceso de producción agrfcola en la actividad • 

social hlst6ricamente determinada, por medio de la cual una sociedad • 

satisface sus necesidades y reproduce como tal, teniendo como objeto

el medio de producción fundamental a la tierra • el suelo - el agua -· 

y los organismos vegetales y animales. 



IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1.1. Caracterfstlcas de la zona de estudio. 

4.1.2. LocallzaciOn geogr3flca. 

La VIl 1 a de TI aj omul co de zañ 1 ga se 1 ocall za en 1 a regf On o zona · 

ccntroo~ del e·stado de Jalisco, en la latitud Norte 20°26' y la longi·· 

tud Oeste 103°19' del meridiano de Greenwlch. (U. de G. 1977). 

Altitud, La cabecera municipal est3 enclavada a una altura de-· 

500 m,s,n.m. 

Topografra. Es un tanto Irregular, predominando en su mayorra al 

tltudes entre 1 500 y 2 100 m.s.n.m., con excepctOn de sus partes Nor2. 

este y Oeste, en donde varfan entre 900 y 1 500 m.s.n.m., aunque en al 

gunas pequeñas porciones de la regiOn sur y en la noroeste, sobresalen 

algunas altitudes hasta 2 700 m.s.n.m. 

* ClaslflcaclOn del Departamento de Economra del Estado de Jalisco. 
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4,1.3. Delimitación. 

Tlajomulco colinda con un total de siete municipios: al Norte-

Tlaquepaque y Zapopan, al oriente con el Salto, al Sureste lxtlahua-

cán de los Membrillos, al Sur Jocotepec, al Oriente con Acatlán de -

Juárez y al Noroeste con Tala.:'<'>'< 

4.1.4. Extensión. 

El municipio cuenta con una área de 639.93 Km2, cifra que repr~ 
" 

senta al 0.79% de la superficie del estado (80 137 Km2), ocupando el 

cuadragésimo segundo lug~r en la clasificación municipal en cuanto a 

extensión se refiere. La densidad de población para 1970 fue 55.18-

habitantes por km2, para 1977 fue 67.79. (U. de G, 1977). 

4.2. Clima. 

SegQn la clasificación climática de Koppen·modificada porGar--

era (1977). 

Clima semi-seco, con Otoño, Invierno y Primavera secos y semi--

cálidos, sin cambio térmico invernal bien definido, Temperatura me--

dla anual 19.7"C., temperatura máxima extrema 3a•c y m(nima extrema -

1•c. El perfodo más caluroso se registra de Marzo a Octubre y el más 

** Segdn las cartas topográfl~as de la Secretarra de la Defensa, 
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frTo de Diciembre a Febrero. TefTlliado sub-húmedo. (A) C(W1) (W) a (C) 

g. Heladas promedio dTas 28.2, granizo promedio dTas 2.0, ~eblina pr2 

medio dTas 11.3, rocro promedio dTas 5.8. 

Nota: El promedio de dfas son durante un a~o. 

4.2. 1. Precipi taclOn pluvial. 

De acuerdo a los datos registrados en los Oltimos 10 años, en-

la estaclOn de CajltitiAn, lluvia máxima en 24 hrs. EvaporactOn en mn 

prectpitactOn media en mm. precipitaciOn máxima en mm. y precipitaciOn 

mTnima en mm. 

CUADRO 1. Precipitat:IOn pluvial en Tlajomulco de ZOñiga, Jal. 

Ll uvl a Máx. 
24 hrs. mm. 

4o.3 

Evaporac iOn 
mm. 

1 084.7 

Precip. 
media mm. 

821.9 

Precip. 
máx. mm. 

914.3 

Precip. 
mrn. mm. 

604.9 

Recibiendo un promedio de 915.0 mm, de precipitaciOn pluvial 

anual. 

FUENTE: Plan Lerma Asistencia T~cnica (Datos promedio de los Oltimos-

10 años). Agenda T~nica Agosto 1982. Distrito de Temporal No. 

1. Zapopan, Jal. 
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4.3. VegetaciOn. 

La vegetación que hay en el municipio es pradera de pastos al-

tos y monte bajo chaparral, siendo caracterrstlco de Jos suelos del ti 

po Chernozem. 

4.4. Geologra, 

El suelo de Tlajomulco se encuentra formado geológicamen.te por· 

tres tipos de rocas: las tobas pomosas, el pórfido y traquita, y el b! 

salto y hojoso. Las tobas pomosas son las que cubren mas extensión en 

el municipio 50.0%: estan formadas por productos de explosión tales -

como lapilles, puzolanas y cenizas solas, o mezcladas, (U. de G. 1977) 

4.5. Suelos. 

Los suelos Chernozem cubren el 70% de la superficie y se locall 

zan en la parte Sur, Sureste y Suroeste y los suelos de tipo Prairie,

cubren el 30% restante. 

El nombre Chernozem en una adaptación fonética a la palabra ru

sa que significa tierras negras, color que tiene este tipo de suelos -

debido a su materia organica humificada, pudiendo influir también su -

estado de saturación y la inmovilidad y estado de floculaci6n de la aL 

ci 11 a, asr como a 1 as al tas tefl1)era tu ras a que es tan sujetas du ra~·te -

el verano. 
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Los tipos de suelos ~s comunes son el Arcillo-arenoso y el Li· 

mo•arenoso. 

4.6. Hldrologra. 

Sus·recursos hidrológicos 50'1 proporcionados por varios rros y· 

arroyos, que forman parte de la subcuenca hidrológica rTo Santiago- -

(Verde Atotonllco) de la regiOn hidrológica, Lerma-Chapala-Santlago y 

por los de la subcuenca alto rro Ameca, pertenecientes a la regiOn hi

drol6glca PacTflco centro, ade~s cuenta con los almacenamientos: Lag~ 

na de Cajltl tlán con capacidad de 45'744 000 m3, presa Cruz Blanca con 

capacidad de 1 1800 000 m3, presa Ellzondo con capacidad de 5'000 000-

~. el sistema de riego de la Laguna de Cajititlán, 75 pozos profundos 

y 98 norias, 6 bordos, 1 dren, todo lo cual hace una capacidad de - -

104'261 320m3. (U. deG, 1977). 

4.7. A~oectos socio-económicos. 

4.7.1. Población económicamente activa (P.E,A.). 

Por rama de actividad. De la población total en el municipio

(19]0, 35 145 habitantes) Qnlcamente 8 788 desarrollaban alguna acti

vl dad econ6m1 ca, es dec 1 r, el 25% trabaja ron con ren~neracl6n a .sus -

servicios. Dependiendo el 7)'/. restante de los que trabajan incluyendo 

a los menores de edad, amas de casa y estudiantes. Del total de la P2 
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blaciOn activa (8 788) el 66.0~~ se dedican a actividades agropecua-

rias. El sector Industrial (secundario) ocupó anlcamente el 14.55% de 

la P.E.A. con 1 279 personas. Dentro de este sector, la industria de

la transformación absorbe el 74.9~~ de mano de obra, la industria de

la construcción con el 22.83% y el restante 2.19% queda repartido en-

tre las industrias del petrOleo, extractivas y electricidad. La acti

vidad comercial (terciaria), captó el 13.27% de la población activa -

con 1 166 habitantes. El sub-sector servicios es el que tiene mayor

captación con un porcentaje de 48.8~~. continOa el sub-sector comer-

cial con el 37.39%, después viene transportes con 9.01%, y el gobierno 

con el 4.80%. 

Por Oltimo, el grupo de personas con actividades no especifica

das, pero que de todos modos participan de alguna manera en el proceso 

económico municipal, repr.esentó el 6.13%. 

4.8. Regimen de propiedad y tenencia. 

Tlajomulco tiene una extensión territorial de 63 653 Has., cla

sificadas agrolOglcamente de la siguiente manera: 7 073 Has. de riego, 

27 917 Has. de temporal y humedad, 9 400 Has. de bosques, 15 643 Has.

de pastizales y 5 650 Has. de t·ierras improductivas. 

4.8.1. Superficie ejldal. 

El municipio cuenta con 22 ej Idos, Jos cuales abarcan ·una super-
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flcle de 13 420 Has., Incluyendo los tipos antes mencionados. Siendo

beneficiadas 1 991 familias. 

4.8.2. Peque~a propiedad. 

Existe un predominio claro de la propiedad privada dentro de la 

actividad agrfcola, con un total de 21 580 Has., representando el 

61.66% del 3rea cultivada. 

CUADRO 2. Estructura de la tenencia de la tierra de labor en Tlaj~ul-

ca de ZO~iga, Jal. 

Total 
(Has.) 

Ej i dal 
(Has._) Comunal Privada 

35 000 13 420 21 580 

CUADRO 3. Uso de la superficie ejldal y nOmero de ejldatarios en TlajQ 

mulco de ZOñiga, Jal, 

Total 
(Has.) 

26 , 55 

De 1 abar 
(Has.) 

13 420 

No. 
Ej idos 

22 

No. 
Ej i datari os 

1 991 

Superf. 
otros usos 

12 735 

~fUENTE: Agencia General de Agricultura y Ganaderra en Jalisco, Delega-

ciOn PlaneaciOn Agrrcola 1977. 
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4.8.3. Uso actual del suelo. 

CUADRO 4. Superficie y uso del suelo en el Municipio de Tlajomulco de 

ZOñiga, Jal. 

Ej idal Peq. Prop. Total 
Uso (Has.) (Has.) Comunal (Has.) 

Agrrcol a 11 420 16 107 27 527 

Agrrc.Hum. 2 000 3 660 5 660 

Agrrc.Riego 900 100 2 000 

Agrrc. Temp. 8 520 11 347 19 867 

Ganadera 15 250 8 253 23 503 

Forestal 1 200 2 280 3 480 

1 mproduc ti va 7 345 4 702 12 047 

T o t a 1 35 215 31 342 66 557 

FUENTE: S,A.R.H. Distrito de Temporal No. 1 Unidad de Temporal Agrope• 

cuarla No. 6. Panorama Agropecuario y Forestal del Munlclplo·· 

de Tlajomu_lco de ZOñlga, Jalisco. Abril 9 de 1981. 

4.9. Hetodologra de la investigación. 

Para proceder a hacer la investigación de Jos sistemas de pro·· 
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duecl6n agrfcole en el municipio de Tlajomulco de ZO~Iga, Jalisco, se 

elabor6 y aplicó un cuestionarlo. 

4.9.1. Diseno del muestreo. 

En este estudio se utll IzO un diseño de muestreo estratificado 

con distribución proporcional de le muestra. 

Se hicieron 2 estratos a nivel ejidatarlos y pequeños proplet! 

rlos. Se tomO en cuenta el nOmero de ejldos existentes en el munici

pio, el nOmero tanto de pequeños propietarios, como de ejldata~los. 

Pare determinar tama~o de muestra, se hizo un muestreo preel iml 

nar, anal Izando varias variables que fueron: Dosis de fertilizacl6n, -

kilogramos de semilla y profundidad de capa arable. 

Siendo la mayor variable dosis de fertlllzacl6n y fue la que se 

utilizO para determinar el tamaño de muestra total. 

Se estA utilizando una estimación del 10% de precisi6n y· un 95% 

de conflabllidad. 

Para la determlnaci6n se utili%6 la siguiente expresi6n: 

He • 
~ 

N 1 • 1 NI 

HI•SI .. , 
Confiabllldad • 95% 

Precl sl6n = 10% 
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Donde: 

N = Tamaño de la poblaciOn 

Si2 = Varianza de cada estrato 

d 

z 

Ni 

K 

= PrecisiOn 

Confiabilidad 

Tamaño d~ cada estrato 

= No. de estratos 

4.9.2. Delimitación del marco de muestreo. 

4 020 

11 899.32 

10% 

95"!. 

2 412- 1.60R 

2 

Esta delimitado por el municipio de Tlajomulco y con el fin de

obtener información de toda el area, se investigO primero el nOmero de 

ejidos localizados en dicho municipio, la delimitaciOn de cada uno de-

6stos y la localizaciOn de los terrenos tanto de ejidatarios como los

de pequeña propiedad, arrojando como resultado que se encuentran 22 -

ejidos enclavados en toda el area del municipio, siendo los siguientes 

1. Buenavista 

2. Caj 1 ti tlan 

3. Cofradia 

4. Concepción del Valle 

5. Cuescomatltlan 

6. Lomas de Tej eda 

]. San Agustrn 

8. San Cayetano 
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9. San Jos~ del Valle 

10. San Juan Evangel Lsta 

11. San Lucas Evangelista 

12. San Miguel CuyutUn 

13. San Sebastl~n 

14. Sta. Cruz de 1 a loma 

15. Sta. Cruz de 1 as Flores 

16. Sta. e ruz del Valle 

17. Sol édad de e ruz VIeja 

18. El Tecolote 

19. La TeJ,a 

20. Tlajomulco 

21. El .Zapote 

22. Ignacio L. Vall arta 

4.9.3. Diseño del cuestionarlo. 

Con el cuestionarlo se trata de obtener la mayor lnformaciOn a• 

grrcola posible. 

Consta de 119 preguntas divididas en 12 secciones. 

1. Consideraciones generales. 

2. Caracterrstlcas de los suelos. 

3. ProducciOn de cul tlvos. 

4. PreparaciOn del terreno. 
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5. Siembra. 

6. Labores culturales. 

1. Plagas y enfermedades. 

8. Fertilización. 

9. Cosecha. 

10, Alternativas de producción o 
interproducciOn. 

11. Tipo de siembra de explotación 
agrrcola. 

12. Sistema pecuario. 

4.9.4. Levantamiento de la encuesta. 

El levantamiento de la encuesta se realizó mediante entrevista-

directa con el agricultor en su parcela,·visitando Jos 22 ejidos exis-

tentes, abarcando tanto a pequeños propietarios como ejldatarios. 

La encuesta se realizO del 7 al 29 de Abril de 1983. 



V. RESULTADOS 

A contlnuacl6n se presentan los resultados que arrojó la lnves

tlgacl6n realizada en el municipio de Tlajomulco de ZO~Iga, Jalisco. 

5.1. Tenencia de tierra. 

Se hizo la entrevista a 4o propietarios y 60 ejidatarios. 

5.1.1. Superficie sembrada. 

La superficie sembrada por cada agricultor varro desde 2 Has.

hasta 120 Has. 

5.1.2. Caracterfsticas de rel leve del terreno. 

Podemos considerar que en el municipio de Tlajomulco, la mayo-

rfa de su superficie agrfcola es plana, enseguida semlplana y en menor 

porcentaje plano y semi plano, (Cuadro 5). 
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CUADRO 5. Caracterfsticas de relieve del terreno, en el Municipio de 

Tlajomulco de ZOñiga, Jal. 

% 

Plano 80 

Semiplano 16 

Plano y Semiplano 4 

5.2. Tipo de explotación. 

Predomina el tipo agrfcola ganadero ésto es de acuerdo a los 

agricultores que tienen ganado y Jo alimentan con Jos esquilmos de sus 

mismas cosechas (mafz molido, rastrojo, etc.). Enseguida el agrfcola

de acuerdo a los campesinos que nada más cultivan el mafz y que no ti~ 

nen ganado. Y. en menor proporción la ganadera (Cuadro 6). 

CUADRO 6. Formas de explotación en el Municipio de Tlajomulco de ZOñl 

ga, Jal. 

% 

Agrfcola 40 

Ganadera 10 

Agrfcola-ganadera 50 
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5.3. Fecha de inicio y terminación de lluvias. 

Inicia los primeros de Junio y termina a mediados de Septiembre. 

5.3.1, Sequra interestlval. 

Es el Intervalo de dras en que no llueve, durante la estaciOn de 

lluvias. Se presentO en un 70% de los Informantes, not3ndose m3s en

el mes de Agosto, afee tan do a un 40% de 1 os campe si nos·, por 1 o que se

considera es significativo este fen6meno.en la regi6n, 

5.4, Descripción de la vegetación. 

A contlnuacl6n se describe el tipo de vegetaci6n que impera en el 

Municipio, siendo el Mezquite, Huizache, Pino, Sauce, Encino, También 

se encuentra Mezquite con Huizache y Mezquite con Nopal de acuerdo a

los datos proporcionados por los agricultores (Cuadro 7). 

S.S. Halas hierbas, 

Enseguida se enumeran cuales son las malezas principales que afe~ 

tan a los cultivos en el municipio: Sabana (zacates) entendiéndose por 

sabana todo tipo de zacates, dicho por los mismos agricultores. Ense

guida el Tacote, Aeeitllla, Coquillo, Chayotlllo y por ·oltimo el Quell 
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CUADRO ?. Especies vegetales mas comunes en el municipio de Tlajomul-

co de ZOñiga, Jal. 

Nombre vulgar Nombre cientrfico % 

Mezquite Prosopi s j ul i flora 38 

Huizache Acacia farnesiana 
Goldmania foetida 6 

Pino Pinu·s sp. 4 

Sauce Sallx bonplandiana 14 

Encino Quercus sp. 6 

Mezquite-
Hui zache Prosopis juliflora 

Acacia farnesiana 24 

Mezquite-
Nopal Prosopis juliflora 

Opuntia sp. 8 
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te (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Malezas que afectan los cultivos en el Municipio de Tlajo--

mulco de ZO"Iga, Jal. 

Nombre vulgar Nombre clentfflco % 

Sabana (zacates) Nlcomla, Hilarla, 
Quercus, Panlcum, 
VI tex, Paspal um, 60 
Bouteloua, Pennlsetum, 
Eragrostis 

Taco te Calea urtlcifolla 10 

Acel tilla Bldenc aurea 2 

Coquillo Hemastyl 1 s tenul s 12 

Ctlayotlllo SI cyos angula tus 12 

Quellte Chemopodiun album 
Amaranttlus sp. 4 

5.6. Riego. 

Nada mas tlay 10"1. de agricultores que riegan y el 90"1. restante no 

lo hace por causas de diversa fndole. De la poblaciOn muestreada s61o-

el 8% de los campesinos dan un riego de auxilio para el mafz, la fuen--

te abastecedora es la presa Providencia, El 2% restante tienen ca"a, -

de 6stos 1 ca"ero tiene la fuente de pozo artesiano y el nOmero de rle-
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gas depende de su criterio, el otro es de temporal, 

5,7, Tipo de cultivo sembrado, 

En el municipio utilIzan para el cultivo del marz especies hr-

brfdos en un porcentaje muy elevado (66%), siendo; P-507, B-15, H-309· 

P-515. En la semilla criolla (30%), por lo tanto el principal cultivo 

es el marz (96%), En un porcentaje menor (2%) esta el sorgo BR-64, y 

el ~1. restante la caña L-1460. Variando la densidad de siembra de 20 

a 25 Kgs./Ha. para el marz, de 16 a 22 Kgs./Ha. para el sorgo y de 18-

a 20 .Ton,/Ha. para la caña (Cuadro 9), 

5.8. Preparaci On del terreno, 

La preparación del terreno en el cultivo de marz se realiza ge

neralmente en los primeros seis meses del año, para la caña lo real i-· 

zan en el segundo semestre del año (Cuadros 10 y 11). 

5.8.1. Implemento. 

La mayorTa de Jos campesinos (64%) rentan la maquinarra y el •• 

resto (36%) la tienen como propia. 
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CUADRO 9. Especies utilizadas en el Hunlclplo de Tlajomulco de ZOñi·· 

ga, Jal. 

Cul tlvo Variedad/Semilla Densidad/siembra %de utili• 
zaci On. 

Harz P-507 20·25 Kg/Ha. 32 

Marz Criollo 25 Kg/Ha.' 30 

Marz 8·15 25.Kg/Ha. 24 96% marz 

Marz H-309 22 Kg/Ha. 8 

Mafz P-515 20·25 Kg/Ha. 2 

Sorgo BR-64 16-22 Kg/Ha. 2 2% sorgo 

Caña L-1460 18-20 Ton/Ha. 2 2% caña 

CUADRO 10. Calendarización de actividades en la preparación del terr! 

no, para el cultivo del marz en Tlajomulco de ZOñiga, Jal. 

Labores Ene. Feb. Mar. Abr. Hay. Jun. Jul. 

Barbecho 10% 32"h 36% 8% 
Nota: 14% no 

Rastreo 1 2"h 38% 48"1. ~% 
hacen barbe-

Surcado 30"1. 22% 46% cho. 
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CUADRO 11. CalendarizaciOn de actividades en la preparación de terre· 

no para el cultivo de caña en TlajOITlllco de ZOñiga, Jal. 

5.9. Siembra. 

Labores 

Barbecho 

Rastreo 

Surcado 

Septiembre Octubre 

100% 

1 00"/. 

1 00"/. 

La época mas propicia para la siembra del mafz y sorgo es en -

los meses de Abril, Hayo y Junio dependiendo de la época de siembra -

que se describe en el Cuadro 12. La siembra de la caña es en el mes

de Octubre, considerando también los problemas de emergencia en pl~nt~ 

las. (Cuadro 12). 

5.9.1. Forma y tipo de siembra. 

El tipo de siembra para el cultivo del mafz es por. surcos, si~ 

do las distancias variables de 50 cms. hasta 80 cms. haciéndolo el to

tal de los agricultores entrevistados (Cuadro 13). 
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CUADRO 12. Ca1endar1zacl6n de siembra e Implementos en el municipio de 

Tlajomulco de ZQñiga, Jal. 

Epoca de Abri 1 30% 

siembra Hayo 22% 

márz y 

sorgo 

caña Junio 46% 

Octubre 2% 

Implemento mecánico 88"k 

utlll zado ti ro animal 6% 

manual 4% 

ti ro animal-
mecánico 2% 

Problemas sr 8% 

de emergencl a no 92% 

en pUntulas 
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CUADRO 13. Tipo de siembra en el municipio de Tlajomulco de ZQñiga, J~ 

1 i seo. 

Distancia entre 
surcos cms. 1 00"~ 

50 4% 

60 B"k 

70 26% 

72 2% 

75 10% 

76 2"~ 

80 48".{, 

5.10. Escarda en marz. 

Se realiza en los meses de Hayo, Junio y Julio. En la gran ma-

yerra de las parcelas, solamente el 82"~ de los agricultores efectaa e~ 

ta 1 abor. 

5.11. Control de malezas. 

En el cultivo del marz la dpoca más propicia para el control de 

malezas, es en los meses de Junio y Julio. Esta práctica la realiza-

el 88% del total de los agricultores. 
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Para tal efecto se utilizan Jos siguientes productos qurmicos: 

El 40% de Jos agricultores utiliza Gesaprim, otro 40% Gesaprim-

Combl, un 10% Esteran y el 10% restante yerbamina. 

En la prllctica manual son 12%, en la mec3nica 14% y en la~--

nual y qurmica 2%. 

Esto es del 88% de agricultores que controlan la maleza (Cuadro 

14). 

CUADRO 14, Fonnas para controlar las malezas en el municipio de Tlajo· 

mulco de ZQñlga, Jal. 

% 

Manual 12 

Mecánico 14 

Qurmlco 60 

Manual y 

Q.ufmico 2 

5.12. Plagas y enfermedades. 

5.12.1. Plagas del suelo. 

La Incidencia de plagas en el suelo es·alta, manifestAnóose en -.-. 
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un 2Z%, siendo en aquel los que consideraron que se manifestaba la pla

ga, controlando solamente el 12% del total de los agricultores. 

5.12.2. Plagas del follaje. 

Las plagas del follaje, es menor en un 14% siendo las principa-

1 es: 

Gusano cogollero 10%, frailecillo (mayate) 2"-G. y pulgOn 2%. Co!!. 

trolando anlcamente el 6% de los agricul tares, los dem3s no porque co!!. 

sideraron que no afecta demasiado. 

5.12.3. Plagas del fruto. 

Las plagas del fruto, es también menor en un ~/,, siendo la que• 

se presenta el gusano elotero, no lo controlan porque no afecta mucho, 

5.12.4. Enfermedades. 

En enfermedades, se manlfest6 nada m3s el huitlacoche 6 tecolo

te en un 8%, siendo muy baja su manifestación. 

5.13. Asesorra Técnica. 

En lo que respecta a la asesorra técnica podemos considerar que 

Nota: Los porcentajes (%) son datos de 1 as personas entreví stadas. 
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es elevada, por el porcentaje que re~ult6 (76%) y el resto (24%) son -

los que practican conocimiento propio (Cuadro 15). 

CUADRO 15. Fonnas de asesorra en Tlajomulco de ZOñiga, Jal. 

Técnico agrrcola 76% 

Conocimiento propio 24% 

5.14. FertllizaciOn, 

Fertilizan el 100% de los agricultores, encontrándose uniformes 

la fertilización ·y dosis para el cultivo del marz. La aplicación se

hace manualmente en un 72%, mecánicamente 10% y manual-y-mecánicamente 

el 1~~ restante, ésto 01 timo Jo hacen campesinos que al principio de

fertilizar tienen dinero para hacerlo mecánicamente pero al no ajustar 

les el presupuesto, terminan fertilizando manualmente. 

Los productos utilizados son Urea, Superfosfato Triple y Nitra

to de Amonio, variando la dosis desde 100 hasta 900 kgs/Ha. 

Siendo Jos meses más propicios para ferti-lizar Junio y Julio 

(Cuadro 16). 
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CUADRO 16. CalendarlzaciOn de fertilización, dosis y forma de apl ica• 

cl6n en Tlajomulco de ZOñiga, Jal. 

Dosis aplicadas Epoca % Personas Tipo 
Fertilizante (Kgs./Ha.) apl icaci6n que aplican Aplic. % 

150 6 

180 4 

200 2 

250 12 

290 4 manual 72 
Junto 

300 6 

Urea 350 4 

390 y 16 

400 6 

500 16 
Julio 

550 2 

600 6 

900 2 

100 2 

130 28 

150 4 

200 4 

250 2 mec3nlca 10 
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450 2 

500 Junio 12 

600 2 
S. P. T. y 

700 2 

800 Julio 4 

130 4 

150 6 

Nitrato 180 2 
Junio 

350 4 
de 

450 y 4 manual 

490 2 
Amonio 

500 Julio 16 mecánica 18 

650 2 

700 4 

800 2 

900 2 



5.15. Epoca de cosecha. 

Para el cultivo del marz la época de cosecha esta bien definida, 

por ser un cultivo de temporal, cuyo ciclo vegetativo esta bien deter

minado, siendo en los meses de Noviembre y Diciembre con el 50% y 4~/,

de personas que cosechan respectivamente. 

La caña normalmente se cosecha en Enero y Febrero, haciéndolo

una persona en cada mes (Cuadro 17). 

CUADRO 17. Calendarización de la época de cosecha para el marz y la '! 

ña, en el municipio de Tlajomulco de ZOñiga, Jal. 

% personas 

Noviembre 50 

Diciembre 48 

Epoca de cosecha caña % personas 

Enero 

Febrero. 

5.15.1. Forma de recolecciOn. 

Para la cosecha de marz y caña se encontró que un 58% de los a

gricultores utilizan implementos mecánicos, un 22% lo hace manualmente 

y el restante 20% utiliza ambas formas de r.ecolecci6n. (Cuadro 18). 
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CUADRO 18. Formas de cosecha en el municipio de Tlajomulco de ZOñiga, 

Jal. 

Manual 22% 

MecAnica 5~k 

Manual y mec~nica 20% 

5.15.2. Destino cosec~a. 

Normalmente la cosecha se destina al comercio en un 70% y el 

30/, restante al semi-comercio, ~sto es, que en su mayorra venden y el 

resto queda para el consumo propio de los agricultores. En lo que re1 

pecta a la caña el total de la producci6n se reparte entre los inge- • 

nios de Bcl !avista y Tala. 

5.15.3. Destino esquilmos. 

Los esquilmos resultantes de las cosec~as en su mayorra son utl 

!Izados de un modo u otro, en beneficio de los agricultores (Cuadro-· 

19). 
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CUADRO 19. Utilización de Jos esquilmos en el municipio de Tlajomulco-

de ZQñlga, Jal. 

Destino esquilmos 

Incorpora 

Quema 

A 1 l mento ganado 

Incorpora-alimento 
ganado 

Vende 

Alimento ganado-quema 

%de utilización 

36 

6 

38 

2 

16 

2 



-----------------------~--------------------------------------

47 

5. 16. A 1 macenaj e. 

Se encontró que el 32% de los agricultores almacenan su produc

to para autoconsumo; el 6Br~ que no Jo almacena necesita venderlo para

comprar lo Indispensable para vivir, 

5.16,1. Tipos de almacén. 

Del 32% de agricultores que almacenan su producto, 10% lo hacen 

en bodegas y el 2~1. restante lo hace en forma rOstica, ésto es, no ti~ 

nen un Jugar apropiado para almacenar haciéndolo en el patio, el cuar

to, el corredor de su casa, etc. 

5.16.2. Problemas de almacenaje. 

Ahora bien, el 22% no tiene problemas de almacenaje porque con

trolan las plagas como la palomilla, el gorgojo, etc., con pastillas

de gorgojll, tratan la semilla con cal, ésto lo hacen la mayorfa de -

Jos agricultores. El 10% restante si tiene problemas porque no centro 

la las plagas y también porque no tienen un lugar apropiado para alma-

cenar. 

5.17. Alternativas de producción o interproducci6n~ 

El 36% de los agricultores, considera tener alternativas de pr2 

duccl6n o interproduccl6n, ésto es cambiar el cultivo de marz por otr~ 
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cultivos que puedan ser más redltuables, Inclusive el rotar cultivos-

siendo ésto otras alternativas de producción, pero lamentablemente no-

lo llevan a la práctica. El 64% restante creen no tenerlas. 

5.18. Cultivos de relevo. 

Nada más el 20% de los agricultores tienen cultivos de relevo-

después del tradicional marz, distribuidos de la siguiente manera: so¡ 

go 10%, cártamo 4%, avena 2"~. garbanzo 2"~ y frijol 2% (Cuadro 20), 

CUADRO 20. Cultivos de relevo en el munlcipio.de Tlajomulco de zañiga, 

Jal. 

Cultivo de % personas que 
relevo. 1 o hacen. 

Sorgo 10 

Cártamo 4 

Avena 2 

Garbanzo 2 

FriJol 2 

5.19. Sistema de explotación agrfcola. 

En el municipio de Tlajomulco, el 50% se explota de temporal un 
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40% de humedad, el ~~da un riego auxiliar y el ~1. restante tiene la· 

explotaciOn agrfcola de riego (Cuadro 21). 

CUADRO 21. Sistemas de explotaciOn agrrcola en el municipio de Tlajo·· 

mulco de ZOñiga, Jal. 

Temporal 50% 

Humedad 40% 

Riego auxiliar ~1. 

Riego 2% 

5.20. Sistema pecuario. 

ResultO que un 5~1. de agricultores tiene sistema pecuario, ésto 

es, son los campesinos que tienen ganado en los 3 niveles siguientes:

traspatio, semi-comercial y comercial. 

Traspatio 2~1.. son los que tienen el ganado en los patios de sus 

casas y los productos obtenidos son para consumo propio. 

Semi-comercial 24%, los que venden a sus vecinos y para ellos-

mismos. 

Comercial 6%, venden todo porque nada más a eso se dedican, bien 

sea ganado de engorda O lechero (Cuadro 22). 
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CUADRO 22. El sistema pecuario en el municipio de Tlajomulco de ZOñlga 

Jal. 

Traspatio 28"1. 

Semi-comercial 24% 

Comercial 6% 

5.20.1, Especie 6 raza. 

En el municipio se tienen diferentes razas y cruzas de ganado,

por su porcentaje están distribuidas de la siguiente forma: Criollo 

26%, Criollo CebO 12%, Hosl teln 6%, Suizo 6%, 1 rlandes 4%, CebO 2% y -

Criollo Holandas 2% (Cuadro 23). 

5,20.2. Alimentación del ganado. 

En lo que respecta a la allmentacl6n del ganado, es variable-· 

porque la situación de cada campesino es diferente y alimentan a sus· 

an 1 ma 1 es como pueden y tengan modo de hacer! o. 

Por lo tanto los porcentajes resultantes son los siguientes: -

Rastrojo con.centrado 30%, 1 ibr•e pastoreo 8%, rastrojo 6%, rastrojo-marz 

molldo 6%, rastrojo-concentrados-! ibre pastoreo 6% y marz mol ido-con--

' centrado 2% (Cuadro 24). 
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CUADRO 23. Razas y cruzas de ganado, en el municipio de Tlajomulco de-

ZOñiga, Jal. 

Holstein 6% 

Criollo 26% 

CebO ~!. 

Suizo 6% 

Criollo cebO 1 2"1. 

Criollo holandes 2% 

1 rl andes 4% 

CUADRO 24. La .alimentación del ganado en el municipio de Tlajomulco de 

ZOñiga, Jal. 

Ras troj o 6% 

Libre pastoreo 8"1.. 

Rastrojo-concentrado. 30% 

Rastrojo-marz mol !do 6% 

Rastrojo concentrado 
1 i bre pastoreo 6% 

Marz mol Ido-concentrado 2% 



VI. DISCUSION DE RESULTADOS. 

El municipio de Tlajomulco de Zañiga, es una zona eminentemente 

agrfcola-ganadera y agrfcola. Esto es debido principalmente a la tra

dición y a la costumbre de Jos campesinos, aunque de hecho la activi-

dad pecuaria se ha visto incrementada en los attimos años, por las ne

cesidades de alimentación de los habitantes. En lo que respecta a la 

actividad agrfcola también se ha incrementado, pero con ciertas Jimit~ 

cienes que veremos mas adelante. 

Estas actitudes son facllmente comprensibles, porque el campesl 

no requiere y busca mejorar en los aspectos productivos y asf obtener

mejores benefi e i os econ6mi cos para poder vivir mejor. 

La actividad agrrcola-ganadera se ha visto incrementada no a un 

nivel comercial netamente, sino a un nivel traspatio. Esto es porque

en lo comercial el alto costo constante de los forrajes, granos, con-

centrados, etc., por un lado y por el otro el tope al control de pre-

cios oficiales de los productos pecuarios (leche, carne, etc.), es di

ffcil que obtengan ganancias óptimas en este aspecto. Por Jo tanto a 
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nlv~l tr~sp~tio si hay Incremento porque normalmente no se hacen gas--

tos de forrajes ni concentrados, sino que de la misma cosecha se ali--

menta a los animales, ya sea marz molido y rastrojo, en su mayorTa lo-

hacen a nivel traspatio. 

Los que lo tienen a nivel semicomercial, normalmente venden los 

productos con los vecinos y amigos, alimentando a sus animales con ra~ 

troje y marz mol ido 6 también al 1 ibre pastoreo. 

Todo ésto es resultado de la investigación obtenida, en el Cua-

dro 24 de al imentaci6n. 

Por lo que respecta a la actividad agrfcola, el municipio cuen-
1 

ta con una asistencia técnica aceptable, aunque de hecho podrfa y pue-

de incrementarse m3s. Dicha asistencia esta distribuida pri~ipalmen-

te en asesorra por dependencia gubernamentales como: 

S.A.R,H. Secretarra de Agricultura y Recursos Hidr3ul ices. 

A.N.A.G.S.A. Aseguradora Nacional Agrfcola y Ganadera, S, A. 

F,l.R,C.O, Fideicomiso Riesgo Compartido, y en menor asistencia 

los bancos agrfcolas. 

Ahora bien la dependencia que tiene mas comunicaciOn y mas actl 

vldad directamente con los campesinos es la S.A.R.H. por medio. de los-

técnicos P. Ingenieros agrónomos que tienen a su servicio, éstos dan 

una asesorfa directa al campesino visitando sus parcelas y haciendo 
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juntas con los comisarlados ejidales y comuneros de cada ejido, traté!!!. 

do Jos problemas que les afecten y resolviéndolos lo mejor posible. 

La problem3tica existente en el municipio, es de que a pesar de 

que se tiene asesorra técnica haya fallas fuertes, que lamentablemente 

van a un perjuicio directo del campesino y a su vez a la comunidad, r~ 

percutiendo ésto en la producci6n alimentarla del pars. 

Estas fallas son en la actualidad: 

La falta de créditos al campo, asf como la falta de insumos ne

cesarios para la siembra, podemos considerar que gran parte de la fa·

lla está por una parte en las dependencias del gobierno al no poner en 

disposici6n y a tiempo los lnsumos necesarios que requiere el campesi

no, porque lamentablemente no llegan a tiempo y en otras ocasiones-· 

cuando llegan, llegan m3s caros y ésto va e'n detrimento del poder ad-

quisitivo del agricultor. Esto es una gran parte y por la otra hay ·

cierta irresponsabilidad de algunos campesinos que en ocasiones no bu! 

can arreglar sus 1 i tigios a tiempo ésto es, que hay ocasiones ·en que· 

esperan que todo se los haga otra gente y que entre menos hagan ellos· 

·más a gusto están. 

Una resoluci6n directa serra, que las dependencia::; gube~rnament! 

les no descuiden demasiado el aparato productivo y que lo atiendan de· 

bidamente otorgando los crédi-tos e insumos necesarios a tiempo y que. 

los agricultores morosos pongan su parte que les corresponde, para que 
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e~r !!n com-Jr.!On ~~ logre 13 prO<!ucción alimenticia qu'Ol act•J<>lm'lnteo nP• 

cesl ta el pars. 

En el municipio se encontraron ejidos que lamentablemente no • 

cuentan con los servicios de sanidad requeridos por todo ser humano ya 

que en el ejido de CuescomatitUn hay condiciones de Insalubridad per· 

judiciales para la salud, al no tener drenaje ni siquiera fosas sépti· 

cas para los servicios fisiológicos de ~1 mismo, estando las aguas ne

gras a flor del piso y pasando por las calles. 

El municipio tiene buenas fuentes de agua, pero que lamentable

mente no es aprovechado este recurso para producir m~s cultivos, ya 

que los campesinos que disponen de agua nada más dan un riego de auxi

lio para el marz, pero no rotan cultivos, ni hacen asociaci6n de ellos 

porqu@? nl ellos mismos supieron contestar porque, aunque se not6 cier 

ta antlpatTa o cierto conformismo de aprovechar los recursos naturales 

que tienen a la mano, conform~ndose nada mas con el cultivo de tempo-

ral. 

Claro. que inuy pocos de ·ellos·si aprovechan el recurso agua,--

siendo los que siembran caña, dando los riegos. segan su criterio pro

pio. Tambi@n se encontró en el municipio que algunos agricultores es

tAn cambiando al cul tlvo de la caña, pero es caña de temporal y que 

1 es han afee tado 1 as heladas, 11 egando al caso 1!1 ti mamen te de perder • 

las labores en su totalidad. Aclaro que son muy pocos los campesinos~ 

que hacen 6sto. 
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Es comprensible que los que siembran caña lo hagan por la in-

fluencia que tiene el Ingenio Bellavista O Tala ya que est~n cerca de 

sus terrenos. 

Como resultado de la investigación· realizada, se encontró que· 

las parcelas dedicadas al cultivo del marz son en orden de aparición;· 

por las condiciones topogr~ficas del terreno, por la falta de disponi

bilidad de agua y por la falta de medios económicos para contar con 

una estructura adecuada para proveer de agua sus parcelas y principal

mente la tradición en la siembra del mafz. Por todo ésto hay un gran• 

namero muy elevado de campesinos que siguen con el cut tivo del mafz, a 

pesar de ·los inconvenientes que ésto ocasiona, como lo es principalm~ 

te el intermediarlsmo y el coyotaje que impera, como no se tiene la 

asistencia'deblda por parte de la dependencia gubernamental Conasupo

que es la ·encargada de comprar los productos agrrcolas, el cal!1leslno -

se ve_ obligado a vender al mejor postor. Llegando el producto al mer

cado negro y perjudicando gravemente la economfa nacional y se v.e en -

la necesidad de il!1lortar cada año ~s granos, para atender las necesi

dades internas del pafs. 

Aparte del marz como cultivo principal, podemos citar otros que 

en menor porcentaje se tienen como cultivo de relevo en el municipio, 

sorgo, c~rtamo, avenas, garbanzo y frijol. 

En la preparación de las tierras .Y la recolección de cosecha, -

vemos qt~e hay cierta similitud en todos· los cal!1lesinos, ésto es debido 
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a la asesorra t~cnlca que se tiene y de que se dispone en el municipio 

Hot3ndose cierta tendencia a una técnica m~s mecanizada, por lo tanto

se est3 logrando una superaclOn en lo que a agricultura tradicional se 

refiere. Siendo listo en beneficio de los mismos agri.cultores. 

El municipio Tlajomulco cuenta con buenas vras de comunicación

para el transporte de sus productos derivados de su explotación agrfc2 

la. 

Por su cercanra en la ciudad de Guadalajara, lo convierte en un 

municipio Importante en el suministro de productos del campo a dicha -

ciudad, 

Por las condiciones de los terrenos, climatologra de la región, 

situación geogr3flca, comunicaciones, etc., y con una mayor utiliza-

ciOn de recursos como maquinaria, canales, pozos, presas y dem3s, pod! 

mos considerar que con un adecuado uso de estos factores, puede aumen

tar notablemente la producción de cultivos. En beneficio de las nece

sidades mayoritarias del municipio,_ del estado y del paTs. 



VI 1. CONC~USIONES 

Para poder determinar Jos sistemas de producción agrfcola el ~ 

nlcipio de Tlajomulco de ZOñiga, Jal., se tomaron en consideración Jos 

aspectos climáticos, topográficos, suelos, hidrológicos y socio-econ6-

micos, encontrándose más o menos invariables. 

Se encontró tres sistemas de explotación: primero agrfcola y g~ 

nadero, segundo agrfcola y tercero ganadero. Tomando en cuenta que -

las dos primeras son las más significativas, el municipio es en ua 90% 

zona mai cera. 

En la explotación agrrcola del marz, intervienen Jos siguientes 

factores: Se realiza en su mayorra en superficie plana, preparando el 

terreno de Enero a Junio, utilizando la mayor parte en estas labores

con maquinaria rentada y propia. 

~a siembra es de Abril a Junio, con Implemento mecánico, el ti

po de siembra es por surcos. ~a escarda es en Hayo, Junio y .Julio. 

Tipo de cultivo (semillas). en su mayorfa utilizan hfbridos y en 
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seguida criolla. Malas hierbas, se manifiestan principalmente los za

cates y despu~s tacote, aceitilla, coquillo, chayotillo y quelite. El 

control lo llevan a cabo en Junio y Julio, qufmicamente con Gesaprim,

Gesaprlm Combl, Esteren y Verbamlna en forma mec3nlca y manual. 

Plagas y enfermedades; plagas del suelo es alta y controlan muy

pocos, del follaje atacan principalmente el gusano cogollero, el frai

lecillo y el pulgón, no les afecta mucho, del fruto nada mas el gusano 

elotero pero no es significativo. Enfermedades, nada mas el Huitlaco

che pero no afecta. 

Lluvia, normalmente principia en Junio y termina a mediados de -

Septiembre. La sequra interestival sr afecta. Riego los que lo tie-

nen no lo aprovechan. 

Siendo el sistema de explotación principalmente de temporal y de~ 

humedad. 

En la fertilización utilizan principalmente urea, super fosfato

triple y nitrato de amonio, la aplicación es manual, mec3nica y de am

bas formas, fertilizando en las escardas. 

La cosecha es en Noviembre y Diciembre, haciéndolo mecánicamente, 

manualmente y de ambas formas, el destino de la cosecha en su mayorr"a· 

se vende y en menor proporción queda .Para el autoconsumo, los esquil-· 

mos normalmente los dan como alimento del ganado, algunos incorporan y 

otros lo venden. Almacenan muy pocos, siendo el tipo de almacen rastl 
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co y bodega. 

Los principales cultivos de relevo son: sorgo, cartamo, avena, 

garbanzo y frijol. 

En la explotación agrrcola y ganadera, intervienen los factores

siguientes: El sistema pecuario en su tamaño es a nivel traspatio y

semicomercial, teniendo las razas Holstein, Ceba, Suizo e lrlandes, r~ 

za Criolla y cruzas de Criollo con Ceba y Holstein. 

La alimentaci6n es principalmente de rastrojo y concentrados, de~ 

pu~s el libre pastoreo, rastrojo, marz mol ido. El destete Jos que lo

hacen, de 2 meses hasta 1 año lo realizan. 

Ahora bien en el factor asistencia t~nica es elevado en un 76%,· 

el restante 24% es de conocimi.ento propio. 



V11L RESUMEN 

El presente trabajo pretende dejar establecido los sistemas de

producciOn agrrcola en el municipio de Tlajomulco de ZCiñiga, Jal. 

Para estudiar los sistemas de producción a cualquier nivel es~ne

cesarlo conocer los fundamentos del estudio de los ecosistemas, de los 

agrosi stemas y de los sistemas de producciOn. 

Por l_o tanto se IncluyO lo necesario y de irrportancia referente a 

los agro~cosistemas y sus divisiones, ya que tambi6n se pretende di fu~ 

di r y recopilar 11 teratura sobre los ecosistemas. 

En la i.nvestigaciOn directa se determinaron y localizaron los ejl 

dos del municipio, asr como el namero de ejidatarios y el nOmero de P! 

queños propietarios. De todo lo cual se incluyen mapas y cuadros para 

esclarecer la si tuacl6n geogr3fica. 

Por 1 a real i zaci 6n de l-as encuestas, se determinO el nCimero nece

sario de las mismas, de acuerdo a la poblaciOn y al nCimero de ejidos

de tal forma que se obtuviera una lnformaciOn suficiente y representa-
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tiva y además confiable del municipio. 

Toda la información obtenida se trabajO a base de cuadros que pr~ 

senta el nOmero de apariciones de respuestas a todas las preguntas que 

contienen informaciOn y obteniendo asr porcentajes que puedan manejar

se como representativos del municipio, en todo lo que se refiere a uP

sistema de explotación agrfcola. 

Es mi deseo que Jos resultados que aparecen en el presente traba

jo, puedan ser de utilidad para posteriores investigaciones. 
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GOBIERNO 0.64% -+ 
CONSTRUCCIOM '5.32 o/o --
NO ESPECIFICADA 6.14% -y 

COMERCIO 4.97% X 

INDUSTRIA DE TRAMSI"ORMACION 10.91% -o 
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_.,.. 
EXTAACTIVAS 0.31 "' 

_, 
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(1970) 
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