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R E S U M E N 

La realización del presente trabajo pretende definir y 

establecer, los sistemas de producción agrfcola en el Munici

pio de Zapopan, Jalisco. 

Para efectuar el estudio de los sistemas de producci6n 

agrfcola en cualquiera de sus etapas, asf como analizar la i~ 

portancia de los mismos, es necesario conocer los fundamentos 

del estudio de los sistemas ecológicos (e~osistemas), de los 

sistemas agroecológicos (agroecosistemas) y asf, el estudio 

de los sistemas de producción que se deriven. 

Por esta razón se incluyó en esta investigación, los 

aspectos necesarios y de importancta respecto a los sistemas 

agroecol6gicos (agroecosistemas) y sus divisiones, ya que es 

además uno de los objetivos, de esta manera también se trata 

de difundir y recopilar literatura sobre los ecosistemas y 

sistemas de producción. 

La investigación. se llevó a cabo de una manera directa, 

tanto en la revisión de la literatura, hasta la localización 

de los agricultores, se entrevistaron pequeños propietarios y 

ejidatarios directamente en sus parcelas. 

Para la realización de la encuesta, se determi~ó el nQ 

mero necesario de las mismas; de acuerdo al número de agricul 



tores, sin importar el tipo de propiedad de sus terrenos, ya 

que esta informaci6n, no se encontraba actualizada. 

El muestreo se realiz6 completamente al azar y de man~ 

ra zonificada, esto con el fin de que la informaci6n recabada, 

fuera suficiente, representativa y además confiable del muni 

cipio de Zapopan, Jalisco. 

El tata 1 de 1 a i nformaci6n recabada se i nterpret6 a ba 

se de cuadros, que presentan el número de apariciones en res

puesta a todas las preguntas que contienen intormac~6n y obte 

niendo asf porcentajes que puedan manejarse como representati 

vos del municipio, en todo lo que se refiere a un sistema de 

explotaci6n agrfcola. 

Es mi deseo que los resultados que aparecen en la si

guiente investigaci6n pueden ser de utilidad para posteriores 

investigaciones, con lo cual quedará cumplido otro de los ob

jetivos propuestos para este trabajo. 



-- -----------------------------------------------------------------

1.1.- INTRODUCCION. 

La t~cnica de Producci6n Agrfcola, es la expresi6n de 

el hombre transforma la naturaleza, en un proceso de trabajo 

de la producci6n agrfcola. Hist6ricamente, la técnica consti

tuye el medio para resolver la contradicci6n, sociedad-natur~ 

leza que se plantea en todo proceso de producci6n. 

La técnica de producci6n agrfcola expresa la relaci6n 

productiva del hombre con la sociedad y con la naturaleza; 

las caracterfsticas de su evoluci6n en determinado condicion~ 

miento natural, se dan en funci6n de las necesidades y condi

ciones impuestas por la sociedad. 

En la t~cnica de producci6n agrfcola se reunen los el~ 

mentas simples del proceso de trabajo, en su determinaci6n 

hist6rica. 

Los medios de trabajo, las cosas que el hombre interpQ 

ne entre él y el objeto de trabajo como conductores de su ac

ci6n transformadora, son los instrumentos y materiales para 

trabajar; son objetos provenientes de la naturaleza que an es 

tado sometidos a un proceso·de trabajo previo. 

Los medios de trabajo son un elemento de especial im

portancia en el Análisis de la producci6n agrfcola ya que 

"··. son la escala que mide el desarrollo del trabajador y 

los exponentes de las relaciones sociales en el seno de las 
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cuales trabaja", en tanto que las relaciones sociales de pro

ducci6n en que se da el proceso de trabajo se establecen de 

acuerdo con la apropiaci6n de los medios por parte de los 

agentes de la producci6n. 

Los puntos anteriores nos proporcionan un juicio claro 

y determinante sobre el sistema de producci6n agrícola y nos 

llevan a concluir que, la lucha por una tecnología agrícola 

avanzada ha sido y prosigue siendo, en México y se puede de

cir en América Latina entera, la batalla contra la miseria, 

lucha denodada contra el hambre; esto es, por la subsistencia. 

Hay en esto que se dice una labor de cooperaci6n entre el ho~ 

bre y la tierra. Esta cooperaci6n ha llevado a nuestro país a 

una constante lucha para aumentar la producci6n de productos 

básicos, necesarios para alimentar a un México en constante 

crecimiento. 
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1.2.- OBJETIVOS E HIPOTESIS. 

El objetivo principal de este trabajo, consiste en co

nocer y analizar de una manera real y concisa y el y/o los 

sistemas de producci6n que utiliza el agricultor para hacer 

producir su tierra, esto es desde el punto de vista agrfcola 

lo que nos vtl indicar, c6mo se produce, qué se produce, para· 

qué se produce, cu&nto se produce., para qué se produce etc. 

para asf poder acumular experiencia y diseñar investigaciones 

posteriores. 

En el municipio de Zapopan existe más de un sistema de 

producci6n los cuales se van a investigar, analizar y probar 

cada uno de estos. 

Como objetivo secundario, se pretende en este trabajo 

revisar y recopilar literatura sobre los Agroecosistemas de 

producci6n. 

Todo lo anterior engloba a los principales objetivos 

del presente trabajo. 
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II.- REVISION DE LITERATURA. 

l· . 
2:i.- ASPECTO ECOLOGICO DE-LA AGRIC~CraRA. 

En las escuelas de Agricultura generalmente se busca 

un equilibrio entre las materias de índole humanístico y las 

de tipo científico-Técnico; en realidad, Tas currículas de e! 

tudio podrfan estar enfocados hacia el tratamiento de las in

terrelaciones entre el hombre y los sistemas ecológicos en 

que vive. 

Esa zona de interrelaciones podría quedar bien cubier-

ta atendiendo al aspecto Ecológico de la Agricultura, o "AGRO 

ECOLOGIA", donde el hombre quede m~s correctamente ubicado, 

incorporado a los sistemas ecológicos que habita y manipula 

en mayor o en menor grado. 

Esto significa que para entender la estructura, fun

ción y manejo de los Agroecosistemas, requerimqs del concurso 

de muchas disciplinas y del trabajo_ interdisciplinario. 

(VILLALPANOO (lg77). 

Zoi 
1r:~.- LOS ECOS! STEMAS. 

2·.1:1·.- ECOSISTEMAS. 
z,l~1 

MARQUEZ (1977). Señala que cualquier forma de produc-

ción agrfcola (Agroecosistemas) es en su sentido amplio un · 

ecosistema artificial. La estructura y las relaciones entre 
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los componentes del Agroecosistema y entre estos y el medio 

ambiente obedecen a las leyes generales de los ecosistemas, 

si bien el hombre les imprime modalidades p~rticulares de 

acuerdo a sus fines utilitarios desde el punto de vista Ecol~ 

gico las plantas y animales se estudian como agrupaciones m~s 

o menos complejas de poblaciones que guardan ciertas relacio-

nes entre s~ y el medio ambiente; relaciones internas y extei 

nas del ecosistema. Dentro de una poblaci6n existen, sin em

bargo otros agrupamientos de acuerdo a las diferencias (per-. 

ceptibles o no) entre ellas, y estos agrupamientos, est~n a 

su vez constitufdos, como se ha dicho, por individuos. La me

jor manera de explotar un Agroecosistema de manera de no alte 

rar en forma dr~stica sus relaciones externas e internas al 

grado de que se lleguen a tener efectos negativos. 

Es importante, sin embargo, hacer. notar que no es posi 

ble delimitar exactamente las relaciones internas de las ex-

ternas. Tal es el caso de los elementos perturbadores del Eco 

sistema, entonces se rompe su equilibrio, ocasionando conse

cuentemente cambio en las relaciones internas y exte~ Por 

ejemplo: si una plaga destruye ciertas plantas qu~ sirven de 

alimento a roedores y éstos a su vez servían de alimento de 

otros roedores que controlan un zacate invasor estar~ claro 

que al disminuir las plantas, que sirven de alimento a los 

primeros roedores, éstos disminuir~n y consecuentem~nte los 

carniceros comenzar~n a diezmar a los segundos roedores que 
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controlaban al zacate invasor, y éste a su vez medrar~ progr~ 

sivamente dentro del ecosistema, invadiéndolo gradualmente. 

Se puede llegar asf a una condici6n de equilibrio, si dentro 

del ecosistema se generan interacciones que lleguen a contro

lar al zacate invasor. O bien llegar a ser irreconocible de 

una forma gradual. En términos generales ésto es lo que pode

mos decir en relación a los elementos perturbadores del Agro-

ecosistema aunque pueden existir muchas variantes. 

De acuerdo con esto, el nivel de organización más sim

ple de una población, es el individuo, enseguida el agrupa

miento de individuos, la población local y el conjunto de po-

blaciones, lo que constituye el Ecosistema. 

1~. 
,,..;. COMPONENTES DEL ECOSISTEMA: 

EL INDIVIDUO: El medio ambiente que rodea al individuo 

inmediatamente (Microambiente) influye sobre él y éste a su 

vez sobre aquél. Por lo tanto, el individuo y su medio ambien 

te es el nível más sencillo de organización. 

LA POBLACION: Un conjunto de individuos que pueden cr~ 

zarse sexualmente entre si (genéticamente similares) constit~ 

ye la población local. Esta puede ser una manada de búfalos, 

un cardumen, un cultivado? de maíz etc., en la población lo

cal se establecen, relaciones entre los individuos que la 

constituyen (relaciones entre-poblaciones) y entre la pobla-
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ci6n con el medio ambiente externo (circundante) y el Interno. 

En cuanto al ambiente externo puede no existir duda en ?U re

conocimiento, pero en cuanto al interno debe quedar claro que 

existe cierto espacio físico. entre los individuos, que est§ 

ocupado, por la atm6sfera y por el suelo. Que tendr§ ciertas 

características mesirables como temperatura, humedad re1ati~a. 

humedad absoluta (del aire y del suelo). 

EL ECOSISTEMA: Huy raramente, sobre todo en las pobla-

ciones naturales existen poblaciones locales totalmente aisl~ 

das. M§s bien las poblaciones se encuentran mezcladas, yuxta-

puestamente o contiguas, es decir, coexisten varias de ellas 

en el mismo espacio físico en un grado variable según condi-

cienes específicas de espacio y tiempo. Se establecen así re

laciones, no solo dentro de la poblaci6n sino adem§s entre 

las poblaciones mismas (relaciones Inter-poblaciones) y entre 

estas y el medio ambiente. 

En una concepci6n general del Ecosistema se puede eje~ 

plificar con el jardín de una casa, un bosque de pino, encino 

una plantaci6n de hule, una parcela con todo y sus organismos, 
~ 

etc. 

' . f '~', 
2:, 2~2-.- EL ECOS 1 S TE HA Y SU ORGAN 1 ZAC ION: 

Hemos dicho que el Ecosistema est§ formado por pobla-
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cienes de plantas y animales que coexisten en un momento dado. 

Este proporciona. la e~ergfa, las materias primas y el espacio 

físico mismo para que vivan y se reproduzcan aquellas. 

La fuente principal de energía proviene de la radia

ci6n solar, parte de ella es aprovechada por las plantas ver

des para realizar la fotosíntesis, ingresando así a la parte 

del Ecosistema; el resto de la energía es reflejada, aprove

chada en la evapotranspiraci6n o para conservar la temperatu

ra del suelo, de los seres vivos y del aire. 

Considerando el aprovechamiento de la energía de los 

componentes del Ecosistema, se tienen cinco niveles tr6ficos: 

Tl.- LA VEGETACION VERDE: Constituye la parte. de la ca 

munidad que capta y almacena la energía solar por medio de la 

fotosíntesis, y que libra oxfgeno. El resto de la comunidad 

depende totalmente de este nivel, al cual frecuentemente se 

le llama nivel productor. 

T2.- HERVIBOROS: Varían tamaños desde algunos insec

tos par~sitos de las plantas hasta el ganado mayor o los ele

fantes y que digieren el material proveniente de Tl, derivan

do su energfa de este alimento vegetal. 

T3. T4.- CARNIVOROS: Animales que toman su energía ali 

mentándose de los HERVIBOROS, alejándose así de la energía un 



9 

paso más de su fuente original. Los animales de T4 obtienen 

por lo menos una parte de esa energía comiendo CARNIVOROS de 

T3 .. Los animales del grupo T4 pueden ser, coyotes, gavilanes 

lobos, tigres, etc., al grupo T3 corresponden; arañas, ?ája-

ros, comadrejas, ratones, lombrices, etc. algunos organismos 

son OMNIVOROS. 

TS.- DESINTEGRADORES: Estos organismos fragmentan es-

tructuras y substancias orgánicas, liberando compuestos y el~ 

mentas que regresan al medio ambiente, y utilizando energía y 

llevándola una o varias etapas más desde su captación. Este 

nivel comprende: hongos, bacterias, algunos protozoarios y a 

otros organismos como los zopilotes, hienas, cerdos, etc., 

que utilizan en su alimentación plantas y animales muertos. 

Los diferentes niveles tróficos, la energía fluye de 

un extremo del Ecosistema a través de la fotosíntesis y reflu 

ye (por la respiración) - lo largo de toda la línea. 

2j~í'::·3.- EFICIENCIA DEL ECOSISTEMA: 

2}·,~ >: 
La eficiencia del Ecosistema se mide a tr~vés de su 

productividad en sentido biológico y es la velocidad a la 

cual la energía solar es fijada por la vegetación. La produc

tividad neta primaria {PNP) se mide por la intensidad de la 

fotosíntesis; pero en su crecimiento y en la fotosíntesis mi~ 

ma las plantas utilizan cierta cantidad de alimento porque no 

se transfiere a los animales o a los hongos. 
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LA BIOMASA.- Se define como el peso seco de organismos 

por unidad de superficie. La Biomasa existe en el Ecosistema 

en cualquier momento se llama cosecha en pie, y la cantidad 

de Biomasa adicional producida en una sola temporada de creci 

miento recibe el nombre de productividad o rendimiento. 

Como hemos dicho, un Ecosistema es dinámico en el sen-

tido de que va evolucionando al transcurrir el tiempo, pasan

do a través de fases más o menos diferentes conocidas como s~ 

cesiones. Estas sucesiones muestran cierto· grado general de 

similitud. Una de ellas, es que la Biomasa total aumenta con 

el paso del tiempo; la productividad aumenta también, aunque 

no linealmente. 

Z.t;;'1.- EFICIENCIA ECONOMICA DE ECOSISTEMAS DE PRODUf 
?~ ~ r {r CION EN AGRICULTURA TRADICIONAL: 

La mayoría de los Ecosistemas que han analizado el pr~ 

ceso de desarrollo econ6mico durante el perfodo posterior a 

la Segunda Guerra Mundial, han visto al sector agrícola como 

un sector con exceso de mano de obra, o en todo caso, con ma-

no de obra cuya productividad es sumamente baja. Se ha pensa

do que este insumo puede ser extraído del sector sin afectar 

el nivel de producci6n agrícola, en consecuencia, los esfuer-

zas, de desarrollo hacia la industrializaci6n. También se ha 

supuesto que en general los agricultores usan sus recursos en 
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forma ineficiente y que el producto agrfcola se puede aumen

tar simplemente haciendo un uso m~s racional de los recursos 

disponibles. Si esto fuera cierto, cambios en la estructura 

del sector serfan suficientes para resolver el problema de la 

Agricultura. 

El problema de que tan eficiente el agricultor tradi

cional asigna sus recursos entre las diferentes alternativas 

de producci6n no es nuevo pa~a los economistas. Si la asigna

ci6n de recursos en la agricultura tradicional es deficiente 

transferencia de recursos de una alternativa a otra,mejorarfa 

la eficiencia y aumentarfa el producto sin costo extra para 

la economfa. Sin embargo, la pregunta, que también el campesi 

no tradicional no es muy fácil de responder. 

Es necesario hacer dos comentarios sobre Literatofa.· 

En primer lugar, la relaci6n de precios para evaluar eficien

cia ha sido tomado dentro del sector agrfcola. Este enfoque 

puede sufrir de cierta distorsi6n si, por ejemplo, existen i~ 

perfecciones en·el mercado de trabajo, con la resultante que 

la mano de obra ·pudiera obtener remuneraci6n substancialmente 

m~s alta en el sector no agrfcola. Segundo, cuando se introdu 

ce nueva tecnologfa en una cierta regi6n, no hay nada que ga

rantice que los recursos serán asignados eficientemente, al 

menos en el corto plazo. 
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ilZ3'.- AGRO ECOSISTEMAS: 

f/· )'/~ /' ~ 
2.~:1.- AGROECOSISTEMA. 

TURRENT FERNANOEZ (1977) Señala que tan pronto el hom-

bre interviene en .un Ecosistema con la fina 1 i dad de aprove

charlo, se tienen a los sistemas de producción agrícola, a 

los sistemas de producción pecuaria y los sistemas de produc-

ción forestal. Para nvestros fines veremos las concepciones 

generales de los prjmeros (Agroecosistemas), enfocándolos des 

de el punto de vista agrícola. 

1).- Un Agroecosistema de una región Agrícola, es una 

parte del universo de producción de un cultivo, en el que 

los factores de diagnóstico (inmodificables) fluctúan dentro 

de un ámbito establecido por conveniencia. 

2).- Dentro del Agroecosistema, cualquie~ fluctuación 

geográfica sobre el tiempo, en la función de respuesta a los 

factores controlables de la producción, será considerada como 

debida al azar, en el proceso de generación de tecnologfa de 

producción. 

Hernández Xolocotzi (1981). De acuerdo con Evans (1956) 

citado por VAN DYNE, el término Ecosistema, fué propuesto pa

ra designar un sistema interactivo que comprende·~ los seres 

vivos y a sus correspondientes medios físicos. Al hacer refe-

rencia entonces a un Agroecosistema, entendemos a un Ecosist~ 
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ma agrfcola en donde la circulaci6n, transformaci6n y acumul! 

ci6n de energfa, ocurren de una manera singular a trav~s de 

las plantas cultivadas, los organismos asociados con estos y 

su medio ambiente ffsico. Uno de los prop6sitos fundamentales 

en el manejo práctico de un Agroecosistema es encaminar al 

complejo juego de interacciones que definen el flujo de ener

gfa hacia la acumulaci6n de cierto producto en las plantas 

cultivadas. 

ORTIZ CERECERES (1981) Señala que las formas de produf 

ci6n y aprovechamiento de la tierra. constituyen los sistemas 

de producci6n agrfcola o "Agroecosistemas" y !stos van desde 

los sistemas n6madas, hasta los altamente avanzados. 

~;a.;,'Z'.- CLASIFICACION DE LOS AGROECOSISTEMAS SEGUN EL 

i,;o le-~ MEDIO AMBIENTE. 

HERNANDEZ XOLOCOTZI (1975) Señala que debido a la es-

trecha relaci6n entre condiciones ecol6gicas y los sistemas 

a~rfcolas que se pueden establecer, el análisis de la ecolo

gfa nos servirá como primera entrada en el intento de siste

matizar y ordenar nuestras ideas sobre sistemas agrícolas. 

En la topograffa pudiera establecerse como el segundo y las 

caracterfsticas del suelo como el tercero. 

Según las clasificaciones climatol6gicas, configuradas, 

por cierto en base al inter!s bio16gico del hombre, la conju-
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gaci6n de las marchas de temperatura y la precipitación plu-. 

vial definen los rasgos fundamentales del clima. 

Las temperaturas norman el funcionamiento de los vege

tales, mientras que la precipitación pluvial, menos la evapo

ración y las caracterfsticas de. retención del agua del suelo, 

determinan el equilibrio hfdrico de la planta. Siguiendo la 

clasificación de KOOPEN con modificaciones de la maestra ENRl 

QUETA GARCIA, el territorio nacional registra los siguientes 

agroambientes. 

A(F) M. Cálido lluvioso, con breve perfodo de sequfa, 

favorable para agricultura durante todo el año, anuales pe

rennes y siempre verdes. 

AM. Cálido lluvioso -monz6nico con perfodo de 1 a 3 me 

ses de sequfa; perfodo veraniego de fuertes lluvias; favora· 

ble para anuales y perennes siempre verdes. 

AWiw 1w0 . Cálido hQmedo, con perfodos aumentativos de 

sequfa de 3 a 7 meses; anuales y perennes caducifolios. Conve 

niencia de riego. 

(A) CM. Subcálido ··mooz6ico, 1 a.3 meses de sequfa fa 

vorable para anuales de verano y de invierno caducifolios. 

~- Templado, monz6riico; a 3 meses .de sequfa, anua-

les de verano y de invierno; perennes caducifolios. 
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cw 2w1w0. Templado con sequfa de 3 a 7 meses; anuales 

de verano riego; perennes caducifolios.· 

BS. Templado; semiárido. 7 a B meses de sequfa; lluvia 

aleatoria; anuales de verano incierto; perennes maguey y rie

go favorable para anuales comerciales, hortalizas anuales de 

invierno; hortalizas perennes forrajeras y frutales como vid. 

2-.~::J.- EL AGROECOSISTEMA, UN CONCEPTO UTIL DENTRO DE 

L" 2.J LA DISCIPLINA DE PRODUCTIVIDAD. 

TURRENT FERNANDEZ (1979). Menciona que el proceso de 

tecnolog~a agrfcola, reclama del agr6nomo un concepto abs

tracto de la unidad de producci6n que le ayude a ordenar men-

talmente al número vasto de relaciones parciales entre un cul 

tivo y su ambiente. Este proceso de clasificaci6n y los méto-

dos experimentales de campo, invernadero y laboratorio, son 

1 os pri nci pa 1 es instru-mentos metodol6gi cos del agr6noma para 

enfrentarse al fen6meno de la diversidad ecol6gica, dado su 

objetivo generar tecnología de producci6n. 

El agr6nomo especializado en productividad busca conjQ 

gar experimentalmente el conocimiento empírico moderado de 

las relaciones parciales de respuesta. Cultivo-Fertilizante, 

Cultivo-Densidad de poblaci6n, Cultivo Fenotipo, etc., con el 

conocimiento tecnol6gico tradicional, para diseñar alternati-
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vas tecnol6gicas de mayor ingreso neto y riesgo aún aceptable, 

para los productores. Esta conjugaci6n experimental reclama 

el reconocimiento del efecto de la diversidad de los factores 

ambientales incontrolables sobre la relaci6n, el concepto del 

agroecosistema es el instrumento metodol6gico de la clasific~ 

ci6n para la disciplina de productividad. En 1941 JENNY desa

fi6 al fen6meno de la producci6n de un cultivo como a un sis

tema en que operaba la Ley natural. 

RENDIMIENTO F (clima, planta, suelo y manejo) 

El mismo autor defini6 al sistema de producci6n como 

un cultivo en el que los factores: clima, suelo y manejo eran 

prácticamente constantes. También defini6 el autor coeficien

tes de productividad para los mismos tres factores, sugirien

do el tipo de experimento para evaluarlos empíricamente. El 

concepto de producci6n de HANS JENNY ha s1do poco usado por 

los agr6nomos en su trabajo de campo. 

En 1966 R.J. LAIRD defini6 el sistema de producci6n, 

como un cultivo en el que los factores incontrolables de la 

producci6n fueran prácticamente constantes. El autor excluye 

a los factores controlables de la producci6n, (manejo) de la 

definici6n, ya que todos ellos pueden ser llevados a un nivel 

6ptimo de productividad. 



2~2:4- CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

-~ '' ? o q A G Rl COL A . 

17 

La Agricultura es la actividad humana que aplica los 

conocimientos científicos y las habilidades del hombre con el 

fin de controlar o dirigir o aprovechar las amplitudes del me 

dio ffsico y bi6tico para la obtenci6n de productos útiles al 

hombre por medio de poblaciones vegetales y/o animales. 

Las caracterfsticas diferenciales, sus fases de desa-

rrollo, la periodicidad de ~ste, las formas dé reproducción. 

En esta exportaci6n y en las actividades de recolecta (asign~ 

das generalmente a las mujeres) se obtuvieron ciertas habili

dades tales como la remoci6n del suelo y la destrucci6n de 

plantas competitivas a las útiles. 

Considerando la secuencia productiva de la planta, in-

cluye las siguientes características de los sistemas de pro-

ducci6n agrícola: 

1).- Conservaci6n de los propágulos. 

2).- Selecci6n y preparaci6n del suelo. 

3).- Siembra; poblaci6n, monocultivo o asociaci6n 

extensi6n. 

4).- Abonamiento y control de la humedad 

5).- Competencia (intra-Especie, inter especie). 

6).- Prácticas con la planta (desahije, poda, espaldera) 



7).- Actividades sanitarias. 

8).- Prácticas de precosecha 

9).- Cosecha. 

10).- Distribuci6n, mercados 

11).- Almacenamiento. 
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Deben considerarse como caracter1sticas de los siste-

mas de producci6n los siguientes aspectos también. 

12).- Implementos de trabajo-

13).- Métodos de organizaci6n del trabajo 

14).- Objetivos de la producci6n. 

15).- Naturaleza y funcionamiento de las estructuras 

socio-econ6micas. 

El rico historial de nuestras culturas agrícolas ha r~ 

dundado en un número elevado de secuencias productivas; donde 

las utilizadas por agricultores con minifundios para su sub

sistencia hasta las utilizadas en cultivos comerciales de ne~ 

latifundios para la generaci6n de grandes capitales. DEJEMOS 

SENTADOS ESTOS PARAMETROS QUE SERVIRAN PARA CARACTERIZAR LOS 

SISTEMAS AGRICOLAS. 

fl!DlflA DE AGRtCllllU~ 
. IIBLIOTECA 
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FLORES VALDEZ (1981). Se~ala que los sistemas de pro

ducci6n son entidades complejas con interacciones que ocurren 

en tan distintos niveles de organizaci6n que se hace imposi

ble para un solo individuo poder abarcarlos. 

Con el objeto de poder entender en forma más completa 

los sistemas de producci6n, es necesario considerarlos en fac 

tores muy importantes que son: 

• 

1).- Factores F{sico-Ambientales 

2).- Factores Tecnol6gi,cos 

3).- Factores Socioecon6micos . 

1).- FACTORES FISICO-AMBIENTALES.- Para el crecimiento 

vegetal, los factores más importantes a considerar, son los 

climáticos y los edáficos. 

2).- FACTORES TECNOLOGICOS.- Estos se manifiestan en 

el grado de modificaci6n del medio Ecol6gico y del manejo de 

los elementos productivos a los límites de éstos. 

3).- LOS FACTORES SOClO-ECONOMICOS.- Se pueden resumir 

en cinco puntos importantes: 

A).- El nivel de comercializaci6n de los productos. 

B).- El tipo de tenencia del recurso base, que es la 

tierra. 



C).- La extensi6n del producto tierra disponible al 

producto. 
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D).- La magnitud y tipo de mano de obra utilizada. 

E).- La política gubernamental aplicada sobre el proc~ 

so de producci6n. 

MALAVER H. (1978) Menciona, que la intenci6n de la uti 

lizaci6n del terreno varía ampliamente a través del mundo. Ya 

que en algunos pafses, el sistema de explotación del suelo es 

bastante extensivo, en otros la mayor part~ de las tierras 

llevan dos cultivos cada año. Entre estos dos extremos hay i~ 

tensidades de utilización y es frecuente encontrar que una 

parte del país est~ en cultivo muy intensivo, o traen régimen 

auval de-cultivos y la tercera en diversos sistemas de barbe

cho m~s o menos extensivos. 

Cualquier clasificación que se adopte de los sistemas 

de explotación del suelo con respecto al grado de intensidad 

del cultivo es en cierto modo arbitrario. Sin embargo la el! 

sificaci6n en tipos según el grado de uso a que se somete la 

tierra, es algo m~s que de identificar y clasificar diversos 

tipos de agricultura existentes en la actualidad o en el pas! 

do. 

Dentro de los sistemas de explotaci6n agrícola se en

cuentran los siguientes: 



21 

SISTEMA DE ROSA: 

Este es un sistema usado desde el neolftico. CONKLIN 

(1963) . Lo ~efine como "cualquier sistema agrfcola continuo 

en el que claros en el terreno de car~cter no permanente se 

cultiva durante perfodos, (los cuales son m~s cortos que los 

perfodos de barbecho". 

EL SISTEMA CONSISTE EN LOS PASOS SIGUIENTES: 

A).- Seleccionar el terreno; lo cual se hace con va

rios meses de anticipaci6n a la siembra, (sureste de México, 

en oto~o del a~o anterior a la siembra) y en base a la faci

lidad de desmonte, incidencia de .plagas y enfermedades, top~ 

graffa, distancia a la residencia del agricultor. 

B).- Medici6n del terreno: el tama~o del §rea a uti_li

zar varfa según el número de individuos en la familia y fuen~ 

tes de ingres. 

C).- Limpia: este proceso consta de 3 fases: 

1.- Macheteo o roza de vegetaci6n baja y enredaderas. 

Se hace cuando la vegetaci6n está en pleno desarrollo veget! 

tivo. 

z.- Tumba de árboles grandes, exceptuando aquellos de 

valor especial (ox, chicozapote y palma de guano en el sures

te de México). Los troncones quedan de 50-100 cms. de altura 
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para permitir la r~pida reconstituci6n de la selva a al sus

pender el cultivo. 

3.- Retiro de madera, que se emplea para construccio

nes manufactura de untensi 1 ios, combustible, etc., una parte 

se utiliza para hacer un cercado alrededor del área a utili

zar y evitar posibles daños de animales. 

Debe tenerse en cuenta que la vegetaci6n que queda so

bre el área se pica distribuyéndola uniformemente sobre el 

suelo, con el fin de conseguir una quema uniforme. 

Una vez hechas las fases anteriores queda la vegeta

ci6n lista para que seque en un tiempo que tarda de dos sema

nas a tres meses según los climas. 

0.- La guarda raya: es una franja de varios metros de 

ancho que se limpia totalmente de vegetaci6n a lo largo del 

perfmetro del desmonte y por la parte interna del cercado, 

tiene como objetivo evitar la propagaci6n-~el fuego hacia la 

vegetación adyacente. 

E.- La quema: se realiza al aproximarse las lluvias y 

debe hacerse en un dfa sin vientos. Aunque parece simple re

quiere destreza y cuidados para evita·r_ accidentes. En las r! 

giones hGmedas de Mesoamérica la que se realiza durante Abril 

Mayo y parte de Junio. Quemar ahora o demorar unos dfas, es 

la decisión más _diffcil con que se encuentra el agricultor 
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que practica este sistema. 

F.- La siembra: una vez que el sue,lo se ha enfriado se 

procede a la siembra, la cual se hace para el caso del mafz, 

abriendo hoyos de unos 20 cms. de pr~fundidad, por medio de 

un espeque de madera con punta afilada (puede ienerla refo~Z! 

da con piedra o metal), en los cuales se colocan de 3-5 gra

nos que se tapan con un poco de tierra movida con el pie, si 

bien en algunas partes se dejan los granos expuestos (Patiño 

1965). Aunque se tiende a seguir lineas rectas en la siembra, 

los obst~culos como troncos, piedras, etc., lo dificultan y 

entonces las distancias de siembra varfan. Si no hay germina

ci6n se hacen resiembras. 

Debe recalcarse que no importa la especie iultivada, 

bajo este sistema el suelo no se remueve sino lo mfnimo para 

colocar la semilla o próp~gulo, lo cual trascender~ en una mf 

nima erosilln. 

PALERM (1967) indica 4 subtipos del sistema de roza e~ 

yas caracterfsticas son determinadas por la sociedad y espe

cialmente por regulaciones impuestas por el sistema de tene~

cia de tierra. Sin embargo, también los factores climatol6gi

cos son determinantes. 

ESTOS SUBTIPOS SON: 

1).- Itinerante: se aplica en ~reas de propiedad del 
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estado que se encuentran muy aisladas, el agricultor selecciQ 

na el área que desea trabajar sin más restricciones que acuer 

dos mutuos con sus vecinos y reconocimientos de lfmites fija

dos por la proximidad de otros grupos o comunidades bien est~ 

blecidas. Se ha considerado como una forma de agricultura n6-

mada o migratoria pero realmente no lo es. Es poco frecuente 

en mesoamérica y tiende a desaparecer. 

2).- El segundo subtipo se efectúa dentro de un terri

torio con límites fijados por la comunidad· y donde la tierra 

es como en caso de ejidos. Aquí hay siempre un c~digo formal 

e informal para el uso de la tierra y se limita el tamaño y 

la localizaci6n de las zonas a utilizar. 

3).- El tercer subtipo ocurre cuando se tiene la pare~ 

laci6n de la tierra que ocupa la comunidad entre sus miembros 

siendo entonces reducida la actividad agrícola de cada fami

lia y limitada al área de la parcela. 

4).- El cuarto subtipo sí presenta características 

bien específicas y es el que se llama siembra cubierta. Es un 

sistema inventado por lo~ pueblos selváticos donde las condi, 

ciones de alta precipitaci6n no permiten quemar. Las caracte

rísticas son: a) el grano se distribuye al voleo sobre la su

perficie del terreno. b) la vegetaci6n se roza y pica tapando 

así los granos. No se hace generalmente ninguna labor cultu

ral. Deben indicarse que la densidad de siembra es muy alta. 
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Se practica este sistema en la Costa del Pacífica en Colombia 

donde se utiliza para el cultivo del maíz Choco sito que ha si_ 

do descrito como un tipo primitivo. También se encuentran es-

te sistema en 1 a Sierra de Veraguas en Panamá, en la Cuenca 

del Río Sarapigui en Costa Rica, lo mismo que en el período 

lluvioso de Julio y Agosto. En algunas partes de Asia con cli

ma muy lluvioso se aplica un método parecido en el cultivo del 

taro (Colocasia antiquorum). Si bien este sistema se puede h!_ 

cer en selva virgen generalmente es empleado en terreno de 

rastrojo o acahual. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SISTEMA DE ROZA. 

En la mayoría de los casos el período que se cultiva 

el ~rea es de unos 3 años y luego se abandona y no ser& utili 

zada hasta que no se desarrolle una vegetación similar a la 

que se tenía inicialmente. El período de descanso varía según: 

su e 1 o. 

Condiciones naturales, especialmente la calidad del 

Presión demográfica 

Tenencia de la Tierra 

Rotaci6n de cultivos 

Técnicas agrícolas 

Las técnicas utilizadas en la agricultura de roza es

tán muy bien adaptadas a las condiciones y los recursos natu-
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rales renovables tienden a conservarse. Sin embargo este sis

tema tiene cierto desprestigio debido a su influencia conser

vadora sobre la cultura, campo de los antrop61ogos que estu· 

dian el problema del determinismo ambiental, mostrando que la 

cultura est~ condicionada por el tipo de explotaci6n agrfcola 

y que ~sta a su vez, est~ condicionada por las caracterfsti· 

cas del clima. 

CONKLIN (1963) indica el siguiente diagrama como un 

marco de referencia orientado eco16gicamente y considerado de 

utilidad para el estudio de los problemas del sistema de roza. 

Tiene importancia dentro del diagrama tanto la ubicación como 

el ancho relativo de las bandas. 

DIMENSIONES ECOLOGICAS DEL CULTIVO DE ROZA, 

El siguiente diagrama representa las dimensiones cultu 

rales y ambientales de cualquier sistema de cultivo de roza a 

través del tiempo. --... --- - ---~, ---- - ,, ' --- 1\ \ 
1 \ \ 
1 \ \ 
1 \ 

\ \ 

1 \ -----1 -- '----+---- 1 

---_:-.:=---:t.:, ', ', ----==-----L---~r-~-. \ 1 1 

\ : 
1 

\ 1 

\1 _____ i-

----------

1 ____ ! 



27 

En condiciones del sistema de roza, los factores clim! 

tices son los que est!n menos sujetos a regulaci6n o cambios 

culturales. Mientras que los bi6ticos están altamente relaciQ 

nades con la actividad cultural. 

En el eje cultural tenemos los factores tecnol6gicos 

que refieren a las distintas formas en que se modifica artifl 

cialmente el ambiente, inclusive el tratamiento de cultivos, 

suelos, plagas, etc. 

Los factores sociales comprenden la organizaci6n socio 

polftica de la poblaci6n, factores comprendidos en la esfera 

de interés antropol6gico. Los factores etnoecol6gicos se re

fieren a las distintas formas como se agrupan en categorías y 

se interpretan localmente los componentes ambientales y sus 

interrelaciones. 

Las distinciones temporales marcadas con números se r~ 

fieren a las 5 fases sucesivas: selección, corte, quema, cul

tivo y barbecho. La 1 ínea ondulada que separa la fase 4 de la 

5 indica que en cualquier ambiente determinado la duraci6n r~ 

lativa del per1odo de cultivo puede variar más que la de las 

fases de despeje que lo preceden. El ancho proporcionalmente 

mayor de la banda correspondiente a la fase 5, las lfneas pu~ 

teadas en la misma dirección y en las caras del cubo, repre

sentan los períodos más prolongados, aunque variables, de bar 

bec ho. 
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La importancia especial que se atribuye a las dimensiQ 

nes temporales del d·iagrama se debe al hecho de que el estu

dio de la agricultura de roza -más que el de la agricultura de 

campos permanentes- debe incluir la investigaci6n de normas 

de cultivo durante largos perfodos de contfnuos cambios cult~ 

rales y ambientales. El cubo punteado representa la repeti

ci6n del ciclo. 

Una vez que se ha de~erminado el alcance de las varia

ciones localmente importantes en cada una de estas dimensio

nes, es posible plantear en forma más sistemática y en diver

sos niveles de generalizaci6n las interrogantes sobre la in

terrelaci6n entre los diferentes componentes ecol6gicos de un 

sistema determinado. 

SISTEMA DE BARBECHO. 

"Como su nombre lo indica este sistema se hace en tie

rra que se ha dejado descansar un tiempo, el cual no es tan 

largo como para establecer una vegetaci6n selvática. Te6rica

mente este sistema también comienza con la limpia del terreno 

la cual es diferente a la hecha en el sistema de roza ya que 

aquf los árboles y arbustos son arrancados con todo y raíz P! 

ra 1 uego uti 1 izar 1 a madera y los restos que se queman. Si el 

área tuvo anteriormente un cultivo como por ejemplo maíz, el 

rastrojo es quemado durante la época seca. Luego el terreno 

es labrado una o dos veces utilizando herramientas manuales, 
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arados de tracci6n animal o tractores, prepar~ndolo así para 

la siembra, la cual se hace trazando surcos o hileras de ho

yos donde se depositan los prop~gulos los cuales son cubier

tos. Es de observarse que la distribuci6n de la semilla es 

bastante uniforme ya que no hay obst~culos (tocones princi

palmente). Se hacen labores culturales como deshierbes y en 

el caso de maíz principalmente en zonas frías y templadas el 

aporque. 

El acortamiento del período de descanso de la tierra o 

sea del barbecho est~ directamente relacionado con cambios 

que sufren las comunidades principalmente en lo que se refie

re a aspectos demogr~ficos. Así las investigaciones hist6ri; 

cas han revelado que hubo un acortamiento gradual al· barbecho. 

en Europa Occidental durante y despu€s de la Edad Media, que 

desemboc6 en un cambio al régimen del cultivo anual en la s~ 

gunda mitad del ·siglo XVIII. El cultivo anual no es consider~ 

do generalmente como un sistema de barbecho pero podemos con

siderarlo como tal, pues la tierra permanece en descanso oor 

algunos meses. En el cultivo anual se incluyen sistemas de al 

ternativas, en las cuales uno o más de los cultivos pueden 

ser barbechos semillados o bien forrajeras. 

Según PALERM (1967) el sistema de barbecho es correct~ 

mente definido como un sistema agrícola en el cual en ausen

cia de fertilizaci6n e irrigaci6n se establece un método de 
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laborar la tierra por rotación para prevenir agotamiento del 

suelo. 

SISTEMA DE SECANO - INTENSIVO 

Cuando el sistema de barbecho es completamente por ro

tación cultivos y constante labranza ya se co~sidera como un 

sistema de secano-intensivo. El mismo suelo es cultivado con1 

tantemente, de tal manera que el proceso de limpia caracterf1 

tico del sistema de roza no es necesario, excepto cuando una 

nueva ~rea se va a necesitar. Consecuentemente se emplea poco 

fuego u ocasionalmente por ejemplo para quemar rastrojo del 

cultivo anterior en el caso de no ser utilizado. En este sis

tema se tienen más prácticas culturales como desverbes, con

trol de plagas y enfermedad~s. fertilización y aplicación de 

residuos orgánicos. Dentro de este sistema hay gran variedad 

de t~cnicas y tipos que según PALERM hasta ahora han sido po

co estudiados. Tenemos el subtipo llamado "Cal-mil" (palabra 

n~huatl) usado en Mesoamérica para cultivar el maíz en una 

~rea de terreno muy cerca a la habitación del agricultor y no 

mayor de una hectárea. donde el suelo es continuamente enri

quecido por los desperdicios orgánicos. y donde además se tie 

nen semilleros y alm~cigos de árbole~ frutales. El sistema de 

huertos familiares se puede incluir como otro subtipo. siendo 

parecido al anterior pero con mayor número de plantas cultiv! 

das y es más común en climas cálidos y húmedos; en éste se ex 
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plota la tierra con m~s intensidad pero se tiene una estabili 

lidad completa por la gran cantidad de residuos orgánicos que 

son devueltos al suelo, asf como por las condiciones ecol6gi

cas que se establecen. 

En el sistema de secano-intensivo es común remover el 

suelo para formar caballones, como el Orinoco, o montfculos 

como en Brasil y Antillas sobre los cuales se siembra por 

ejemplo yuca (Manihot), también es común efectuar aterraza

mientos y bancales que sirven para una mejor conservación del 

suelo. 

SISTEMA DE PLANTACION. 

Es el usado para cultivos como café, cacao, plátano y 

similares. Generalmente para establecer este sistema se ha 

realizado un ciclo del sistema de roza, utilizando como culti 

vo generalmente mafz el cual una vez cosechado permite esta

blecer la plantación, cuya vegetación tiende con el tiempo a 

tener caracterfsticas ecológicas de bosque. Las prácticas cul 

turales son en mayor o menor grado fre~uentemente y van desde 

irrigación y fertilización,. hasta aplicación de técnicas esp~ 

cfficas según la especie cultivada. 

SISTEMAS DE HUMEDAD Y RIEGO. 

En muchas partes de la tierra la intensidad con que se 



32 

utilizan las ~reas agrícolas, est& relacionada con la disponi 

bílidad de agua y facilidad para su uso. Las técnicas de irri 

gaci6n o utilizaci6n de lreas hamedas obedecen a obtener ma

yor productividad o al uso de especies que requieren de más 

agua para su ciclo. 

Los sistemas agrfcolas bajo irrigación necesitan en la 

mayoría de los casos obras que están íntimamente relacionadas 

con culturas sedentarias, debiendo a la alta energía empleada 

en su construcción. En América se tiene e1emplos de terrazas 

construidas para cultivar aprovechando mejor el agua, pero el 

máximo de perfección parece estar en las terrazas para irrig! 

ci6n por inundación propia de Indonesia, Filipinas y Malasia. 

Resumiendo podemos indicar que los sistemas agrícolas 

agrupados bajo esta clasificación, van desde el sistema de 

playones llamados "cultivo de limo" y utilizado quizls por 

los primeros agricultores y que se conoce en Egipot, Madagas

car y Filipinas, lo mismo que en algunas partes de América 

(regi6n Magdalena-Caribe en Colombia); el sistema de mahamaes 

o escavaciones en la arena cerca a el mar utilizadas en Chil! 

ca y Villa-Curi en la Costa Peruana; las Chinampas caracterís 

ticas del valle de M~xico y ~ue es seguramente uno de los si! 

temas más estables en intensidad y productividad agrícola; 

hasta la moderna irrigación a base de grandes alacenamientos 

de agua y amplia red de canales. La diferencia entre unos y 
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otros va desde simples caracterfsticas hasta la necesidad de 

utilizaci6n de energfa de otros ecosistemas . 

. 2~~.~:- CLASIFICACION TECNOLOGICA DE LOS AGROECOSISTE. /' 
') ,~, ',t' .. ,-~ . ..., 
1•· • MAS SEGUN ESPACIO-TIEMPO. 

MARQUEZ SANCHEZ (1977). Menciona que la clasificaci6n 

tecnol6gica que presentamos como proposición se basa en los 

ejes espacio y tiempo como ~riterios fundamentales, porque 

los sistemas agrícolas se desenvuelven dentro de un espacio 

ffsico (la tierra, como parcela, finca, regi6n agrfcola, etc. 

y a trav~s del tiempo (la estaci6n de crecimiento, las ~po-

e as del año, 1 os años, etc.). En este contexto es importante 

ver c6mo se ha desarrollado tecnol6gicamente la agricultura 

en relaci6n a la diversidad de plantas que se encuentran de~ 

tro de la parcela y a su distribuci6n espacial {eje espacio) 

y al uso que se le da a esta a través del tiempo (eje espa-

e i o). 

En el eje espacio, en el contexto de desarrollo agríe~ 

la se avanza en el sentido de mayor a menor diversidad; de 

asociaciones complejas de cultivos a cultivos de plantas ge

n~ticamente uniformes. En el eje tiempo, en general, se ava~ 

za de menor hacia mayor diversidad; del monocultivo a rota-

ciones de varios cultivos. 



34 

EJE ESPACIO.- En este eje conside~amos si el cultivo 

crece único (a excepci6n de las malas hierbas que pueden exi~ 

tir) o bien en algún grado de asociaci6n con otro u otros cul 

tivos. En un extremo de este eje se encuentra el unicultivo y 

en otro la asociaci6n compleja. Dentro de esta primera clasi

ficaci6n tenemos subclasificaciones que involugran el período 

de crecimiento y producci6n de las plantas, anual, bianual, 

semiperenne o perenr.e, Jade que las técnicas de explotaci6n y 

de evoluci6n del agrosistema dependerán de dicha duraci6n, y 

también definirán la posibilidad de poder realizar perfodos 

de descanso o de entrar en rotaci6n con otros agroecosistemas. 

Finalmente, dentro de la subclasificaci6n por duraci6n tene; 

mas una subclasificaci6n adicional en lo que se refiere al ti 

pode planta, herbácea, arbusto, o árbol; pues nuevamente la 

forma de explotaci6n y todo lo que ella implique dependerá 

del hábito de la planta, por ejemplo los frutales arb6reos se 

explotan en determinada forma y tienen ciertos problemas esp~ 

cfficos diferentes a los que tienen los frutales herbáceos co 

mo la fresa o la piña. De esta forma se definen los siguien

tes tipos generales de agroecosistemas: 

UNICULTIVO Subclasificado en anuales, semiperennes y 

perennes y cultivos asociados los subclasificados de alterna

ci6n y asociaci6n existiendo varias cmbinaciones dentro de C! 

da uno de ellos en cuanto a la duraci6n de la explotaci6n de 

la planta. 
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EJE TIEMPO En lo que se refiere al tiempo tenemos tres 

categor~as principa1es: 

PRIMERA.- Si a~o tras a~o o temporada tras temporada 

agrfcola en la regi6n o en su mayor parte se explota el mismo 

agroecosistema definido en el eje espacio o sea el MONOCULTI

VO~ 

SEGUNDA.- Si a un agroecosistema le sigue otro u otros 

en forma más o menos sistematizada. la rotaci6n. 

TERCERA.- Si el perfodo de explotación del agroecosis

tema le sigue un perfodo m~s o menos largo sin cultivo de la 

tierra, el descanso. En la categorfa monocultivo, las subcat~ 

gorfas se refieren a la duraci6n de la explotación, siendo la 

anual, la semi perenne y la perenne. En la categorfa rotaci6n, 

como generalmente para que tenga sentido agroecon6mico se 11! 

va a cabo en plantas anuales, las subcategorfas se refieren 

asf, se lleva a cabo solo entre dos cultivos, la rotaci6n si~ 

ple, o bien entre más de dos cultivos, la rotaci6n completa. 

Finalmente las subcategorfas del descanso tienen que ver con 

el tiempo que se deja entre los perfodos de explotaci6n de la 

tierra. Si este es de unos pocos meses, de un año a unos po

cos a~os se tiene el barbecho, mientras que si es más prolon

gado de manera que haya un cierto grado de re-establecimiento 

de la vegetaci6n natural se tiene a la repoblaci6n. 
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Oe esta suerte una primera aproximaci6n a la clasific! 

ci6n tecno16gica en los ejes espacio, tiempo y tecnología, s~ 
e 

rfa la siguiente: 

1.- EJE ESPACIO. 

1.- UNICULTIVO 

1.1. Anuales. 

1.2. Semiperennes y perennes 

1.2.1. Herbáceas 

1.2.1.2. Pradera 

1.2.1.3. Plantaci6n 

1.2.2. Arbustos y árboles 

1.2.2.1. Huerta de frutales 

1.2.2.2. Plantaci6n. 

1.- MULTICULTIVO 

2.1. Vuxtaposici6n 

2.1. 1. Alternaci6n 

2.1.1.1. Regular 

2.1.1.1.1. Anual-Anual 

2.1.1.1.2. Anual-Perenne 

2.1.1.1.3. Perenne-Perenne 

2.1.1.2. Irregular 

2.1.1.2.1. Anual-Anual 

2.1.2. Mosaico 

2.1.2.1. Cultivo con humedad suficiente 

2.1.2.1.1. Huerto Familiar 



2.1.2.1.2. Riego con dntaro 

2.1.2.2 Cultivo con humedad excesiva 

2.1.2.2.1. Chinampas 

2.1.2.2.2. Campos drenados 

2.2 Asociaci6n 

2.2.1. Anual-Anual 

2. 2. 2. Perenne-Perenne 

2.2.2.1 Herb~ceas 

2.2.2.1.1. Pradera 

2.2.2.1.2. Pastizal 

2. 2. 2. 2. Arbustos y ~rboles 

2.2.2.2.1. Huerta secomercial 

plada. 
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te m-

2.2.2.2.2. Huerta familiar tropical 

II.- EJE TIEMPO 

l.- MONOCULTIVO 

l. l. anua 1 

1.2. semiperenne y perenne 

2.1. Simple 

2.2. Compleja 

2.- ROTACION 
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3.- DESCANSO 

3.1. Barbecho (año y vez) 

3.2. repoblaci6n (roza-tumba-quema) 

2~lt.T. METODOLOGIA PARA GENERAR RECOMENDACIONES Y TEC
~- ~ ~ 

t~ ~·· · NOLOGIA EN LOS AGROECOSISTEMAS TRADICIONALES. 

ESTRELLA CULIN (1981). Señala en este escrito, consid~ 

randa como tradici6n aquel ecosistema en el que se realiza 

una tecnologfa basada en la tradici6n y que no usa los conoci 

mientas obtenidos últimamente. Es decir. no va al ritmo de 

los conocimientos generados por la ciencia moderna. Lo ante

rior ligado a la procedencia de cultivos aut6ctonas. Dedica

das principalmente a la subsistencia, con poca participaci6n 

en los procesos de mercadeo. baja cantidad de superficie bajo 

control (minifundios), unidades que dependen de los fen6menos 

climatol6gicos para sus niveles de producci6n, (temporal) etc. 

Las i~eas que se van a exponer a continuaci6n deben 

tenerse su Smbito de aplicaci6n principalmente dentro de los 

agroecosistemas· tradicionales, puesto que es all~ de donde se 

han generado, y donde pueden aplicarse. Cualquier utilizaci6n 

indiscriminada que se haga de ellas en otro ~mbito diferente 

a este ecosistema, agricultura comercial por ejemplo, corre 

el riesgo de fallar estrepitosamente. Que quede claro que las 

ideas que aquf se exponen no tienen aplicaci6n universal para 
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resolver el problema de generaci6n de tecnología agrícola. 

Aspectos de un programa de investigaci6n para generar 

recomendaciones tecno16gicas para los campesinos de este Pafs. 

l.- La generaci6n de tecnología debe partir del estu

dio integral y del análisis de las sociedades tradicionales, 

como unanimidad cultural total. 

11.- La generaci6n de tecnología debe considerar la va 

riaci6n de la influencia de los factores eco16gicos sobre las 

pr~cticas de producci6n a estudiar. 

III.- La generaci6n de tecnología debe contemplarse 

con uso racional de los recursos con que cuentan los agroeco

sistemas tradicionales. 

IV.- La generaci6n de tecnología agrícola debe consid~ 

rar el estudio del mayor numero posible de factores de la pr~ 

ducci6n. 

V.- La generaci6n de tecnología debe contemplarse lig~ 

da a las instituciones, a su divu1gaci6n y a su evaluaci6n en 

tre otros componentes. 

VI.- La de tecnología agrícola, es una actividad cien

tífica, que debe seguir los lineamientos del método científi-

co. 
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Los anteriores conceptos y la experiencia nos ha demo~ 

trado, que ya sea que se trabaje en los campos experimentales 

o con parcelas de agricultores, en ambos casos se realiza el . 

proceso de investigación. 

La división de la ciencia debe hacerse de acuerdo a 

los niveles de complejidad de organización de la materia. Co

rresponde a la investigación realizada por nosotros, estable

cer las relaciones entre la respuesta de los experimentos a 

ciertos estfmulos aplicados y las condiciQnes ecológicas exi~ 

tentes. 

El esquema que proponemos para desarrollar conocimien

to científico que genere recomendaciones tecnológicas es el 

siguiente: 

1.- planteamiento del programa. 

2.- Marco Teórico 

3.- Planteamiento de objetivos, hipótesis y pos tul a dos 

4.- Verificación de las hipótesis 

5.- Rechazo o no rechazo de 1 as hipótesis 

6.- Formulación de nuevas hipótesis 

7.- Recomendaciones prácticas. 

2.3.8.- LA REGIONALIZACION DEL AMBIENTE BASADA EN FI

SIOGRAFIA Y SU UTILIDAD EN LA PRODUCCION AGRQ 

PECUARIA. 
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PONCE H. Y CUANALAO DE LA C. (1981). mencionan que la 

magnitud de la producci6n de un cultivo es la respuesta a la 

forma como se conjugan los factores del medio ambiente y el 

manejo siendo estos los factores de la producci6n. 

Ante la limitaci6n de nuestro conocimiento y técnica 

para comprender, racionalizar y manejar todos los factores de 

la producci6n individuales y sus interacciones para una área 

conside;able, la tendencia general ha sido tratar de distte

tizar en espacios geográficos relativamente longeneos y las 

variaciones de carácter contfnuo de estos factores. 

Se han tomado en cuenta, con estos fines, dos alterna 

ti vas: 

1.- Considerar la medici6n individual de cada uno de 

los factores del ambiente. 

2.- Tratar de comprender al ambiente mediante una zoni 

ficaci6n del paisaje. 

En fechas recientes han tomado cierto auge los progra

mas de desarrollo agropecuario regional en nuestro pafs. En 

dichos p~ogramas se realiza investigaci6n sobre producci6n CQ 

sechas en áreas de temporal, para generar recomendaciones so

bre tecnologfa de producci6n en una área dada habría que en

frentarse al problema del entendimiento de la variabilidad 

ecol6gica local. 
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Con la idea de que es posible zonificar en áreas rela

tivamente homogéneas toda la variaci6n del ambiente regional, 

se ha utilizado algunas estrategias de investigaci6n del Fen~ 

meno de producci6n agrícola. Una corriente del pensamiento 

agroecon6mico encabezada por LAIRD Y TORRENT, con el enfoque 

de subdivisi6n del ambiente en áreas homogéneas, han desarro

llado conceptos como el de sistemas de producci6n para ser 

utilizados en estrategias de investigaci6n en productividad 

de cultivares. 

Los estudios individuales de los factores ambientales 

proporcionan informaci6n del espectro y la forma de la res

puesta de la planta, pero dicha informaci6n es diferente cuan 

do se toman en cue~ta las interacciones entre factores. 

Es claro entonces que para simplificar la variaci6n 

geográfica que presenta el fen6meno de producci6n, es conve

niente una discretizaci6n de las distribuciones continuas de 

los factores ambientales y sus interacciones, generando así, 

áreas con características similares de éstos factores. 

La cartografía fisiográfica ha venido tomando importa~ 

cía, como una alternativa rápida y de bajo costo para la dis

cretizaci6n del ambiente. 

El levantamiento fisicográfico, esto es la cartograffa 

del pafsaje, es un procedimiento de regionalizaci6n que estu-

.l 



43 

dia de una manera integrada a las variables del ambiente. El 

levantamiento fisiográfico consiste en una subdivisi6n del 

paisaje atendiendo a sus caracterfsticas de geomorfologfa, ve 

getaci6n, suelos, material geol6gico, variables clim~ticas y 

uso de la tierra. 

Dentro de la geografía el concepto de regionalizaci6n 

ha tenido un largo complejo desarrollo. La tendencia ha sido 

cambiar criterios del ambiente ffsico con factores humanos en 

esquemas generales de las regiones. 

El término fisiografía ha sido usado hace ya algún 

tiempo principalmente en geograffa; el concepto de fisiogra

ffa no solamente incluye la descripci6n de las formas terres-

tres y su geología también incluye sus condi~iones climáticas 

e hidrol6gicas así como los procesos y funcionamiento de esas 

formas terrestres. 

' La base te6rica del levantamiento fisiográfico descan-

sa en la idea de que en áreas con el mismo clima o sucesi6n 

de climas actuando sobre rocas similares y con historia tect6 

nica y geomorfologfa también-semejantes se forman paisajes si 

milares o iguales. 

!.- Unidades cartográficas y de clasificaci6n del le-

vantamiento fisiográfico. 



Las unidades cartográficas y de clasificación son el 

sistema terrestre y la faceta. 
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Estas unidades se consideran generalmente como recu

rrentes. Estas características de las unidades es importante 

porque abre la posibilidad de reconocer analogías en áreas se 

mejantes pero separadas geográficamente. 

La faceta. Se define como una area sensiblemente homo

génea en geoforma, material geol6gico o roca, drenaje, régi· 

men de humedad y vegetación. 

El sistema terrestre. Está considerado como un patrón 

recurrente de facetas, es decir como una unidad de paisaje en 

el cual las facetas guardan la misma secuencia o se acomodan 

de la misma forma. 

II.- Información.que proporciona el levantamiento fi· 

siográfico se concentra en una publicación cuyo formato es 

gráfico, y corresponde al de un "ATLAS" de los sistemas te

rrestres del área estudiada, en dicho "ATLAS" la información 

se presenta de la forma más accesible para su interpretación. 

De un levantamiento f.isiográfico se obtiene en primer 

término las características generales del área estudiada; t~ 

les como: localización, límites y superficie. estudiada, la 

diversidad del paisaje local, su historia geol6gica y tectó

nica, las variaciones en temperatura y en precipitación plu-
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vial a trav~s de toda el ~rea, las altitudes máximas y míni

mas sobre el nivel del mar, su relación con la distribución 

de las lluvias y las temperaturas, la vegetación de la regi5n 

los suelos y la relación de la distribución de la vegetación 

con las clases de suelo, material geológico, lluvia y temper! 

tura. 

Además se describen a grandes rasgos también las rela

ciones de las formas terrestres con la vegetación, los suelos 

geologfa y clima, incluyendo en el texto la asociación del 

paisaje con los procesos ex6genos tales como eroción y sedi

mentación, así como la topografía y las corrientes fluviales. 

Toda esta informaci6n se presenta al principio de la 

publicación, anexándose los mapas respectivos, leyenda de sí~ 

bolos, información sobre el sistema de clasificación, sobre 

el procedimiento de cartografía y sobre el procedimiento de' 

cartografía y sobre la ·forma de· usar el ·map~'Y la clasifica

ción obtenidos. 



CAPITULO III. 

MATERIALES Y METODOS. 

3.1. Descripci6n del área de estudio. 

3.1.1. Antecedentes. 

3.1.2. Localizac(6n 

3.1.3. Topograffa 

3.1.4. Clima. 

3.1.5. Vegetaci6n 

3.1.6. Hidrología 

3.1.7. Suelos 

3.1.7.1.- Eroci6n. 

3.1.8. Tenencia de la tierra. 

3.2. Metodología de la Investigación. 

3.2.1. Diseño del muestreo. 

3.2.1.1.- Diseño de la Muestra 

3.2.2. Oelimitaci6n del marco de muestreo. 

3.2.3. Diseño del cuestionario. 

3.2.4. Levantamiento de la encuesta 



III.- MATERIALES Y METODOS: 

3.1.- DESCRIPCJON DEL AREA DE ESTUDIO. 

3.1.1.- ANTECEDENTES.-

46 

El Municipio de Zapopan es un conjunto de localidades 

dedicadas a diversas actividades productivas siendo la princi 

pal, la producci6n de Mafz, ya que es una de las regiones con 

clima adecuado y precipitaciones pluviales favorables para 

cualquier actividad agropecuaria. 

LA CABECERA MUNICIPAL DE "ZAPOPAN JALISCO" es aledafia 

a la capital del estado, por esta raz6n y por las actividades 

productivas que realiza y de acuerdo a su crecimiento pobla

cional, está considerado como uno de los Municipios más impor 

tantes del Estado. 

3.1.2.- LOCALIZACION. 

La Villa de Zapopan se locallza en la regi6n centro 

del Estado de Jalisco, en la latitud norte 2°43' y la longi

tud Oeste 103°20' con relaci6n al meridiano de Greenwich, y 

a una altura de 1,580 metros sobre el nivel del mar. 

DELJMITACION.~ Zapopan colinda con un total de 9 Muni

cipios: al Norte con San Cristobal de la Barranca y Tequila; 

al Este con Ixtlahuacán del Rfo y Guadalajara; al Sur con Tl~ 

jomulco; al Suroeste con Tala; al Oeste Arenal, y al Noroeste 

A m a ti Un . (ver f i gura N o . 1 ) . 



------------------------·---- --------- .. ----- ----- ---- ----- -

:;:J 

:d 

,. 

.,. ... 

10 .. tO'\• ,.,. 
[ 

too. 
-. r .. . z.a.c."'t .. t"-l 
~' '1 \''· ' 

;: . j 2-···¡1 \.......... . 
i 

,o;: 

( . 
' .--~ fOO.- -. --- -

( t~U~SC-A~II'olh.t ~ 
f.l>b. 

,~y•ll'' 
' ' 1 

.. ~ .. ,r-.. 

:~--~ .. ,0 ""\; 
.'I .. L\ ....... t .. 

:5·-.. ·· 
¡<· 

i . a.:'[t" 
'l¡.,_¡¡..,. tiL 
' ... \.l..\,flS>5. 

V' 

~-~ .. :.~~. • e o, > ' ~Ul..t.I.N-1 \ 

- _..r-. .. ···. . \.-, 
--1._,.---- no. : .) 

Co Lt ~" ¡ /F~-' 
1 :._/'-..~.J··· 

.O\', 
~~ 

_.J~ 

E.Sí"-00 PE- .JJ>.L\SLO 

Jrf5;· 

Jo· Cf--1' 

'J-06 •¡J' 

LDLQ.LIZAU0f'.: (.lcd AttEI< l)L E.:.tt.JLJIO 

r>.s--.?' "\"" .. r~u.:.. .. ..., .. 
.... ~- .J------ ~~~ .. l~- J. 

~-

' 
: : 

-";.o¡ 
! ~\ 

~· :• 
~· 
~· '\ 

lc!fo" 

l'ISISTf.M 

.,..,"::.:....... ... , 

10<f 10' 

' '¡.1 ' .. 
~ 
~ 

- SI . t 
~· .i 

~/ 
""""" < 1 

-~., ... 1 .. 
' ~ 'J__ . 

\t;)'!¡. ~b· 

fig. 1.- LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO. 
f¡fJ.t-: LocAL! z.~<cidv. -~ fO!iflAf-.Jc.{; !:-EL. Mu..ll Í,:. 1 l'..i.o __ _ 

\ 
!.P. ----- --- ....... 



48 

EXTENSION.- El Municipio cuenta con una área de 893.15 

kil6metros cuadrados, cifra que representa el 4.11% de la su

perficie del Estado. La densidad de poblaci6n para 1980 es de 

380.64 habitantes por Km2. 

"FUENTE" 

Datos geogr~ficos y estadfsticos del Municipio de ZapQ 

pan, Jal., U. D.G. 1980. 

3.1.3.- TOPOGRAFIA.-

Orográficamente en el Municipio de Zapopan se presen-

tan 3 formas caracter1sticas de relieve: 

PRIMERA.- Corresponde a zonas accidentadas y abarca 

aproximadamente 40% de la superficie, estas zonas se locali-

zan en la parte norte, y sur poniente del Municipio. Están 

formadas por alturas de 1,500 a 2,200 Mts. S.N.M. 

SEGUNDA.- Corresponde a zonas semiplanas y abarca apr~ 

ximadamente 39% de la superficie. Las zonas semiplanas se lo-

calizan en el norte y sur poniente, bordeando el Valle de Te-

sistán. Están formadas por alturas de 1,500 Mts. S.N.M. 

TERCERA.- Corresponde a zonas planas y abarca aproxim~ 

damente 21% de la superficie. Estas zonas se localizan en la 

parte centro y parte de Atemajac. Están formadas por valle de 

alta fertilidad y las áreas urbanas. 
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La principal altura del Municipio es el cerro la Col 

que se localiza al Noroeste con una altura de 2,200 Mts. S.N.M 

al Oeste el cerro del Tepopote y la Mesa del Burro con 1,950 

y 1,700 Mts. S.N.M. al Suroeste los cerros del Tule, Chapulfn 

Alto, el Colli, el Pedregal y el Chato con una altura prome

dio de 1,950 Mts. S.N.M. junto con las Mesas Masahuate y la 

Lobera que miden 2,100 y 1,900 Mts. S.N.M. respectivamente. 

3.1.4.- CLIMA. 

El clima de este Municipio es B S H W (W) (e) semi-se 

co, semi-cálido, con invierno fresco, seco (Ko ppen). 

B.- CLIMA SECO 

5.- Normás se usa en el tipo B para indicar que es cli 

ma estepario. 

H.- CLIMA TORRIDO 

W.- Para indicar que es de tipo desértico. 

(W) Indica estaci6n seca en invierno 

(e) Invierno fresco. 

PRECIPITAC!ON PLUVIAL.- La mayor precipitaci6n regis

trada en el Municipio de Zapopan, en los últimos 5 años fué 

de 1,253.7 m.m. ocurrida en el año de 1978. 

La registrada para el año de 1976, una de las más ba-
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jas fué de-997.2 m.m. y su precipitación media de 83.4 m.m.; 

los meses con mayor volumen fueron los de verano o temporada 

de lluvias; Julio, Agosto y Septiembre. Entre estos el que 

mSs intensidad tuvo fué el de Julio con 366 m.m. y el de me-

nor precipitación el de Enero con 0.0. m.m. 

PRECIPITACION PLUVIAL (1972-1981) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
MAXIMA 298.0 267.0 273.0 260.0 366.8 '273. 3 450.0 336.6 296.6 

MINI~IA 0.0 0.0 9-0 0.0 INAP* 0.1 6.0 0.0 0.0 

MEDIA 87.0 84.5 86.9 84.1 83.1 93.1 104.4 90.8 87.1 

1981 

266.0 

0.0 

84.5 

TOTAL 1045.0 1015.0 1035.0 1012.0 997. 2 1117. 5 1253.7 1089.9 1046.1 1015.0 

* INAP: INAPRECIABLE. 

FUENTE: SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS, DIVISION HIDROMETRIA. 

3.1.5.- VEGETACION. 

El mosaico, edáfico, en combinación con el clima y la 

topograffa, determina la existencia de diversos tipos de veg~ 

taci6n el bosque de encino-pino es predominante, se encuentra 

distribuido desde 1500 hasta 2,000 Mts. S.N.M.; constituido 

por varias especies de encino (QUERCUS S P). y pino trompillo . 
(PINUS - OSCARPA). En el estrato superior, tepame (OCASIA PE~ 

NATULA) y madroño (ARBUSTUS S. P.). En el estrato medio, su f! 

se de crecimiento es latizal (DIAMETRd MENOR DE 35 cm.) no 

tiene uso maderable, solo doméstico, otro tipo de vegetaci6n 



51 

que podemos encontrar, es de selva baja caducifolia caracteri 

zada por (P!THECELOBIUM OULCE) y (PROSOPIS SP) además de en

contrar pastizal natural e inducido. 

3.1.6.- HIDROLOGIA.- Los recursos hidrológicos del mu

nicipio, se compone básicamente de los siguientes elementos: 

RIOS.- R~o grande de Santiago que sirve de límite con 

Tequila y al Noroeste con el Municipio de Ixtlahuacán del Río 

es permanente y corre hacia el Norte en su trayectoria se le 

unen el R~o Blanco que es permanente, el de la soledad que es 

torencial, y el arroyo San Isidro que es permanente. 

ARROYOS DEL CAUDAL PERMANENTE.- Arroyo La Soledad, 

Arroyo las Canoas, Arroyo Los Gavilanes y Arroyo los Colemos. 

PRESAS.- El municipio cuenta con varias presas que son 

las siguientes: 

AL NORTE.- Esta la presa el Escaloncito, al Centro la 

Presa Copalita, Presa la Peñita, Presa de San José, todas 

ellas en el centro del Municipio. Además en el Municipio exii 

ten 109 pozos para extracci6n de agua. 

OTROS RECURSOS SON: Manantiales que están localizados 

en la Sierra de la Primavera, de los cuales, 16 son de agua 

fría 3 de agua termal, Al Poniente 12 manantiales de agua 

fría: Al Norte 9 Manantiales de agua fr~a; al Oriente 11 ma

nantiales de agua fría. 
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Los problemas más importantes que aquejan al Municipio 

respecto al agua, son la falta de infraestructura, tanto para 

un mejor aprovechamiento agrícola, como para su distribuci6n 

a los centros de poblaci6n. 

3.1.7.- SUELOS. 

El Municipio de Zapopan se encuentra cubierto por sue-

los tipo "CHERNOZEN" en toda su extensi6n. Dentro de estos se 

distinguen dos grupos: El Primero corresponde a los suelos 

que se desarrollan bajo condiciones insuficientes de humedad 

en climas extremosos y el Segundo grupo corresponde a los su~ 

los de las regiones montañosas que se desarrollan en condicio 

nes de precipitaci6n media. 

El Suelo del Municipio se encuentra formado eco16gica

mente por 4 tipos de roca: Basalto compacto y hojoso, Tobas 

pomosas porfido y traquita y Rocas efusivas. 

3.1.2.1.- EROC!ON. 

1 
En el Municipio de Zapopan las principales caracterís-

ticas de las zonas erocionadas son las siguientes: 

Las ocasionadas por la explotaci6n irracional de mate

rias primas para la indust!ia de la construcci6n¡ principal

mente: jal, arena amarilla, arena derio, piedra y barros pa-

ra producir ladrillos. 
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La devastaci6n forestal efectuada en épocas anteriores, 

ha provocado deslaves, dando como resultado la existencia de 

grandes extensiones de terreno con eroci6n hídrica, terrenos 

arenosos y salinos con aspecto desértico. 

3.1.8.- TENENCIA DE LA TIERRA.-

1).- Cuantificaci6n y clasificaci6n de la superficie 

Municipal: (usos agrícolas). El Municipio contaba en 1980 con 

un total de 117,945 hectáreas de las cuales 57,423 estaban d~ 

dicadas al cultivo, representando el 51% por ciento del total. 

Además un total de 29,350 hectáreas de pastizales que 

alcanza un 26.57% y 15,400 hectáreas con el 12.7% es la super 

ficie boscosa del Municipio; el resto es lo que se denomina 

tierras agrfcolamente improductivas con 10,650 hectáreas re-

presentando el 10.64% del total. 

2).- Superficie ejidal: La superficie ejidal cuenta 

dentro de la explotaci6n agrícola con 32 ejidos que se extien 

den sobre una superficie de 28,582 hectáreas de labor, benefi 

ciando a 2,310 familias. 

3).- Superficie Comunal: Existe en este Municip~ una 

comunidad agraria con una superficie de 3,022 hectáreas que 
1 

benefician a 156 comuneros. ! 
~---

4).- Pequeña propiedad: existe un predominio claro de 
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propiedad privada en cuanto a 1a tierra 1aborab1e dentro de 

1a actividad agrico1a, con un total de 85,171 hectáreas que 

presentan e1 75.35% de1 área cu1tivada. 

ZONAS EROCIONADAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. 

ZONA EROCIONADA EXTENS ION CAUSA 
Al sur-poniente de la cabecera Eroción hídrica 
municiEa1. 130 Has. (fuerte) 
Norte de la cabecera municipal 60 11 ...e~-·· 

Indistintamente 30 " 
Zona montañosa (Huaxtla) 150 " Explotación forestal 

e hídríca. 
Zona montañosa (primavera) 50 " Eroción hídrica 

FUENTE: SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO INSTITUTO DE GEOGRAFIA 
Y ESTADISTICA U.D.G. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN. 

3.2.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

En 1a presente investigación de los sistemas de produ~ 

ci6n Agrícola, se llev6 a cabo la aplicaci6n de su cuestiona-

rio, elaborado y corregido por e1 Director y Asesores de 1a 

presente Investigaci6n, así como un zondeo de campo para de

terminar las interrogantes de dicho cuestionario. 

3.2.1. DISEÑO DE MUESTREO. 

El diseño utilizado para esta investigación se basa en 

e1 m~todo estadístico llamado "MUESTREO ALEATORIO lRRESTRICTO 

~ .,.. 



O MUESTREO SIMPLE AL AZAR, ESTABLECIENDO UNA CONFIABILIDAO 

DEL 95% Y UNA PRECISION DEL B% PARA LOS DATOS REALES QUE SE 

OBTENGAN EN LA APLICACION DE LA ENCUESTA O EN EL MUESTREO''. 
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Para la realizaci6n de este diseño no se determin6 el 

número de ejidos existentes en el Municipio, ni el de pequeños 

propietarios esto; por no encontrarse registros confiables de 

los mismos, que arrojarán una informaci6n actualizada, por lo 

cual se obtuvo en forma ·general el número de agricultores que 

asciende a la cantidad de 5,500, sin tomar en cuenta el tipo 

de tenencia de la tierra. 

El tamaño de la muestra se determina mediante la si-

guiente f6rmula: 

N Z S 
NO+ ZS 

con una confiabilidad del 95% y una precisi6n del 8%. 

En donde: 

M Tamaño de la muestra. 

N ~ Número de agriculturas 

Z Constante (2) (para una confiabilidad del 95%) 

d ~ Precisi6n(B%) 

S Varianza máxima (.25) 

El tamaño de la muestra que arroj6 la aplicaci6n de la 

f6rmula antes mencionada, fué de 100 cuestionarios. 
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3.2.2. DELIMITACION DEL MARCO DE MUESTREO. 

El marco de muestreo está delimitado por el mismo muni 

cipio de Zapopan, y para fin de obtener una formación de toda 

el área, se llev6 a cabo el muestreo en forma completamente 

al azar, zonificando el municipio en 9 zonas las cuales estu

vieron de la siguiente manera: 

1.- Zona de Tesistán 

2.- Zona de Atemajac 

3.- Zona de Santa Rosa 

4.- Zona de 1 a Soledad 

5.- Zona de 1 as Canoas 

6.- Zona de San Migue 1 Tateposco 

7.- Zona de 1 a Venta 

8.- Zona de Jocotán 

9.- Zona de Santa Lucía. 

Esto con el fin de simplificar y precisar el muestreo 

realizado ya que no se contaba con datos exactos de el núme

ro de ejidatarios así como el de pequeños propietarios. 

3.2.3. DISEÑO DEL CUESTIONARIO: 

El cuestionario se diseñ6 con el fin de obtener la ma

yor informaci6n agrícola potable, siendo ésta, real y confia

ble, dándole especial atenci6n a las respuestas de los agri

cultores, e interpretando correctamente las mismas. 



El cuestionario consta de 107 preguntas distribuídas 

en 10 secciones las cuales se enumeran a continuaci6n: 

1.- Consideraciones generales 

2.- Caracterfsticas de los suelos 

3.- Producci6n de los cultivos 

4.- Preparaci6n del terreno 

5.- Siembra 

5.- Plagas y enfermedades 

7.- Fertilizaci6n 

8.- Cosecha 

9.- Alternativas de producci6n o interproducci6n. 

10.- Sistemas de explotaci6n agrícola. 

3.2.4.- LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA. 
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El proceso de levantamiento de la encuesta se efectu6, 

mediante entrevista directa con el agricultor en su parcela, 

o .en dado caso visit5ndolo en su vivienda, al no encontrarse 

este en su parcela, el levantamiento se llev6 a cabo al azar 

tratando de muestrear todas las localidades del municipio, e~ 

tre ~stas localidades se encuentran: Zapopan, Tesist~n. Pinar 

de la Venta, La Primavera, Nextipac, La soledad, etc. 



CAPITULO 1 V. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. Tenencia de la Tierra. 

4.2. Tamaño de la parcela para el cultivo de mafz. 

4.3. Caracterfsticas topogrSficas de los suelos agrf 

colas del Valle_de Zapopan, Jalisco. 

4.4. Tipo de explotaci6n. 

4.5. Malas hierbas. 

4.6. Sistema de Explotación. 

4.7. Tipo de cultivos utilizados para su explotaci6n. 

4.8. Semillas. 

4.9. Preparaci6n del suelo. 

4.10 Siembra. 

4.11 Problemas de emergencia de plántulas. 

4.12 Control de malezas. 

4.13 Labores culturales (escardas) para el cultivo del 

maíz. 

4.14 Plagas y enfermedades. 

4.14.1.- Plagas del suelo. 

4.14.2.- Plagas del follaje 

4.14.3.- Enfermedades. 

4. 15 Ferti lizaci6n. 

4.16 Abonado al suelo. 

4.17 Cosecha. 

y fruto. 



4.17.1. Tipo de implemento utilizado para la 

reco1ecci6n. 

4.17.2. Destino de la cosecha. 

4.17.3. Destino de los esquilmos. 

4.18 Almacenaje. 

4.19 Rotaci6n de cultivos. 

4.20 Asociaci6n de cultivos. 

4.21 Cultivo de Relevo. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSION. 

A continuación se presentan los resultados que arroj6 

la encuesta realizada en el Municipio de Zapopan Jalisco. 

4.1.- TENENCIA DE LA TIERRA: 

En el Municipio se detecta un 58% de ejidatarios apro

ximadamente ya que los registros no son muy exactos, de éstos 

el 90% se dedican al cultivo del mafz, el 42% .restante son P! 

queños propietarios de los cuales un 75% se dedica al cultivo 

del mafz, el 15% al cultivo y ganaderfa, el resto remata sus 

tierras a otros agricultores. 

4.2.- TAMAÑO DE LA PARCELA PARA CULTIVO DE MAIZ EN EL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. 

En el siguiente cuadro se representa el tamaño de la 

parcela asf como s~ frecuencia y porcentaje: 

CUADRO No. 3 

SUPERFICIE 
CULTIVADA/HA. 

FRECUENCIA % 

1 - 10 53 53.0 

11 - 20 31 31. o 

21 - 30 9 9.0 

31 - 40 2 2.0 

41 - 50 2 2.0 

m~s de 50 3 3.0 
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Como se puede apreciar las parcelas de 1 a 10 Has. son la ma

yorfa, lo que indica que el 53% de los agricultores posee es

te tamaño de parcela o es la que cultiva, la sigue el 31% de 

parcelas de 11 a 20 Has., y más poco porcentaje tiene parce

las mayores. 

4.3.- CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DE LOS SUELOS AGRI 

COLAS DEL VALLE DE ZAPOPAN. 

TOPOGRAFIA 

PLANO 

SEMI PLANO 

CERRIL 

CUADRO No.4 

FRECUENCIA 

87 

10 

3 

PORCENTAJE 

87.0 

10.0 

3.0 

Como se puede apreciar el 87% de las parcelas tienen una top~ 

grafía plana, lo cual nos iAdica que el terreno es apto y no 

tiene problemas para su cultivo. 

4.4.- TIPO DE EXPLOTACION: 

El tipo de explotaci6n existente en el municipio de Za 

popan es un 70% agrícola, esto es, únicamente al cultivo de 

maíz, o algún otro vegetal, el 30% restante de los agriculto

res explotan la ganadería en pequeño o mediano tamaño en la 

misma parcela. 
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4.5.- MALAS HIERBAS. 

El tipo de vegetación que se presenta en el Municipio 

es un 92% arbustiva y un 8% de pino y encino. Dentro de la 

arbustiva se presentan las siguientes especies de plantas. 

CUADRO No. 5 

PRINCIPALES MALEZAS DE LOS CULTIVOS EN EL MUNICIPIO. 

NOMBRE NOMBRE % DE APARICION COMUN TECNICO 
Zacates incluye todos 1 os zacates 80% 

Dallis Dallis SP .. 15% 

Chayotillo Sycyos angulatus 13% 

Aceitilla Bidenc a urea 24% 

Coquillo Hemastilis tenuis 24% 

Tacotillo Siasia Mexicana 30% 

Otras 4% 

4.5.- SISTEMA DE EXPLOTACION. 

Los agricultores que cuentan con riego representan un 

10% en la región, de estos el 50% utiliza como fuente de ri~ 

go; Manantiales, Arroyos y Pozos artecianos y el 40% restan

te de los agricultores cuentan con la Infraestructura de ri~ 

go (pozo profundo). 

La frecuencia de los riegos est~ determinada en un 80% 

por el mismo agricultor, esto es como resultado de la expe-
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riencia en el manejo de las labores culturales, tomando en 

cuenta el tipo de suelo, clima, temporal, etc. y es variante 

entre dos y cuatro riegos por año sin una lámina de riego es

pecífica. El 20% restante est~ determinado por un técnico 

agrfcola y su frecuencia es de uno a cuatro riegos por año 

con una l~mína aproximada de 10 a 20 cm. (ver cuadro No. 25) 

4.7.- TIPO DE CULTIVOS PARA SU EXPLOTACION. 

CUADRO No. 6 

TIPO DE CULTIVOS UTILIZADOS PARA SU EXPLOTACION EN EL MUNICI 

PIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

CULTIVO PORCENTAJE 

MAIZ 95% 

CAÑA DE AZUCAR 3% 

AGAVE 2% 

Como se puede apreciar el 95% de los agricultores del munici

pio se dedican principalmente al cultivo del mafz, un 3% a ca 

ña de azúcar esto con el fin de forraje para el ganado. 

De este alto fndice de agricultores, cultivan maíz por 

varios aspectos que se enumeran enseguida. 

El 31% cultiva maíz por su f~cil comercializaci6n en la 

regi6n, un 30% lo cultiva porque es el cultivo de mayor acept! 
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ci6n en la regi6n, el 9% siguiente lo cultiva porque es lo 

único que conoce, el resto, un 30% por varias razones y un 2% 

para el ganado. 

Lo anterior nos indica que el municipio de Zapopan, CQ 

moya es conocido, es la cuenca maicera del Estado de Jalisco, 

siendo el cultivo de maíz el m§s importante para la regí6n. 

4.8.- SEMILLAS. 

A continuaci6n se enumeran las variedades que más co-

munmente se utilizan en el muniLipio de Zapopan Jalisco. 

CUADRO No. 7 

- PRINCIPALES VARIEDADES DE SEMILLAS. 

CULTIVO VARIEDAD DENSIDAD DE % DE UTI-
SIEMBRA LIZACION. 

Maíz B- 66 6 20-2 5 Kg/Ha 5% 

Maíz B-670 20-25 Kg/Ha 5% 

Maíz b-15 20-25 Kg/Ha 46j; 

Maíz H-369 2 3-2 5 Kg/Ha 19% 

Maíz H- 30 9 20 Kg/Ha 1 o~; 

Maíz Criollo 25 Kg/Ha 8% 

M a fz Tampiqueño 23-25 Kg/Ha 2% 

Maíz Otras 20-25 Kg/Ha 5% 

* Caña de Azúcar C.A-473 19-20 Ton/Ha 100% 

Agave AGAVE AZUL 2000-3000 pts/Ha. 100% 



63 

El porcet~taje m§s alto de las Marie'dades w:tl!:lizadas 

por el productor del cultivo de maíz .. se,T:e,gi.st-aa,,en la va

riedad B-15 con 4fi%. la sigue la tl-369 con un!l:9.%yyen menor 

proporci6n algunas otras como H-309 criollos etc. 

La variedad B-15 fue introducida en su~~ñt~ci6n de 

las variedades 11-670 y B-666 .. las cuales mostM'Minsusceptib!_ 

lidad al carbón de la espiga (spnace1oteca):Porlbocual .fue

ron retiradas del mercado. resultando 1a B-:15 ,J;anra..yormente 

favorecida dadtl su ,..endimiento acepta.ble.~ara tbasa.griculto-

res de la regi~n-

4.9.- PREPARACION DEL SUELO-

Las labores culturales para la preparacfi~ndel suelo 

en el cultivo del ma1'z se realizan generalmentee<anel primer 

semestre de cada afio. Siendo ésta una labor.~de ,,$Jura:: importa~ 

cía para la obtenci6n de un buen r~ndimiento. 

En este municipio de Zapopan. 1a prepara·dti¡j¡;' del suelo 

se hace en un 911 utilizando maquinaria e imple~~os agríco

las. El resto 9,; de la misma. se efectiia con :ti·o;>a.nimal e im 

plementos agrícolas de tir~ 
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CUADRO No. 8 

PREPARACION DEL SUELO PARA MAIZ. 

LABORES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

SUBSUELO 23% 30% 25% 22% 2% 
BARBECHO 30% 21% 28% 21% 
RASTREO 55% 23% 22% 3% 
SURCADO 22% 35% 30% 10% 3% 

Como se puede observar en este cuadro las labores culturales 

para la preparación del suelo se realiza principalmente en 

los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Esto también depe~ 

de de la época de presentación del temporal de lluvias, ya que 

esto puede atrazar o adelantar la preparación del terreno. 

La preparación del suelo para la caña de azúcar, se 

mencionar~ de una muy ligera, ya que éste cultivo ocupa un 

porcentaje muy bajo en el municipio de Zapopan. 

La época de esta preparación se inicia en los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre, efectuindose ésta con maquin! 

ria agrfcola y tiro animal. 

4.10.- SIEMBRA. 

Los meses más propicios para la siembra del mafz, son: 

Marzo, Abril, Mayo, observ~ndose un notable incremento en el 

mes de Abril (48%); seguido por el mes de Mayo con un (35%), 
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El resto se efectúa en el mes de Marzo y Junio (9% y 8%) res-

pectivamente. 

La siembra en este cultivo del maíz se efectúa princi-

palmente en forma mecá'nica (88%)., El resto (12%) se realiza 

manualmente. La distancia entre surcos que utilizan los agri

cultores de esta región es un un 71% a 80 cm de distancia, el 

i9% restante es a 70 cm. 

CUADRO No. 9 

EPOCA DE SIEMBRA Y TIPO DE IMPLEMENTO UT!~IZADO PARA LA MISMA 

EN EL CULTIVO DE MAIZ. 

EPOCA DE 
SIEMBRA 
DEL MAIZ 

IMPLEMENTO 

UTILIZADO 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

MECANICO 

MANUAL 

9% 
48% 
35% 

8% 

88% 

12% 

La siembra en la Caña de Azúcar se efectúa en los meses de O~ 

tubre, Noviembre, Diciembre y Enero,~efectulndose ésta princ! 

palmente en forma mecánica y un bajo porcentaje la realiza 

manualmente. 

4.11.- PROBLEMAS DE EMERGENCIA DE PLANTULAS. 

El problema de nacencia es demasiado bajo en este cul

tivo, present~ndose tan solo un 10% lo cual se debe a la uti-
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lización de mala semilla (10%), esto es a que el agricultor 

utiliza semilla de la cosecha pasada., y el 90% que lo princj_ 

pal de este problema, se debe, a falta de humedad necesaria 

para la n~cencia. 

De los agricultores que tie~en este problema de nacen

cia, un 80% resiembre, el 20% restante no toma medidas para 

resolverlo. 

CUADRO No. 10 

PROBLEMAS DE NACENCIA EN EL CULTIVO DEL MAIZ. 

PROBLEMAS DE 

EMERGENCIA 

CAUSA DEL 

PROBL H1A 

METODO PARA 

RESOLVERLO 

SI 

NO 

MALA SEMILLA 

FALTA DE HUMEDAD 

RESIEMBRA 

NO TOMA MEDIDAS 

4.12.- CONTROL DE MALEZAS. 

10% 

90% 

10% 

90% 

80% 

20% 

En el cultivo del maíz se tiene bien determinada la 

época de aplicación de herbicidas, esto se lleva a cabo en 

los meses de Junio y Julio. 

El porcentaje de agricultores que controlan malezas es 

decir del 95% y se controla como se observa en el cuadro ad

junto. 



CUADRO No. 11 

PROBLEMAS Y TIPO DE CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO 

DEL MAIZ. 

CONTROLA SI 95% 

NO 5% 

TIPO DE MANUAL 6% 

CONTROL MECANICO 64% 

QUIMICO 12% 

MECANICO-QUIMICO 13% 

HAY PROBLEMAS SI 3.70% 

DE CONTROL NO 96.30% 
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De los agricultores el 3.70% sigue teniendo problemas 

de malezas, el restó no. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el paree_!! 

taje de control químico (12%) es bajo esto se debe a que cua~ 

do se efectúan las escardas las malas hierbas son eliminadas 

mecánicamente, otra causa es por el ciclo vegetativo del maíz 

ya que cuando la mala hierba emerge el maíz tiene una altura 

suficiente para no competir con las malezas. 

De los agricultores que controlan químicamente o mecá 

nico-qufmico usan productos como los que se muestran en el 

cuadro siguiente. 
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CUADRO No. 12 

PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CONTROL DE MALEZAS 

EN EL MAIZ. 

CULTIVO MAIZ DOSIS EPOCA DE APLICAC!ON TI PO 

GESAPRIN 2 Kg/Ha Junio POSMERGENTE 

ESTERON 47 2 Lts/Ha Junio POSMERGENTE 

GESAPRIN COMBI 2 Kg/Ha Junio POSMERGENTE 

El control de malezas por caña se hace, en los meses 

de Junio, Julio y Agosto, con productos químicos como Karmex, 

Hierbamina. 

4.13.- LABORES CULTURALES (ESCARDAS) PARA EL CULTIVO 

DEL MAIZ. 

El 100% de los agricultores que se dedican al cultivo 

del maíz, sf utilizan la escarda y de éstos el 94% realiza 

dos escardas, el resto (6%) solo efectúa una sola vez esta la 

bar. 

EPOCA DE 

ESCARDA 

CUADRO No. 13 

EPOCA DE LAS ESCARDAS REALIZADAS* 

JULIO 

MAYO-JUNIO 

JUNIO-JULIO 

6% 

39% 

55% 

*Se refiere a los agricultores que realizan solamente una 
escarda. 
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Los meses junto indica que la primera escarda se reali 

za en el primero de los meses y la segunda escarda se efectúa 

un mes después. 

4. 14.- PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

4.14.1.- Plagas del Suelo: 

La presencia de plagas del suelo en el municipio de Za 

popan, es de un porcentaje del 19% del total de los agricult~ 

res entrevistados, de estos el 77% controla con productos quf 

micos el resto, no efectúa ningún tipo de control, por consi

derarlo, no redituable ni necesario. 

CUADRO No. 14 

PLAGAS E INSECTICIDAS DEL SUELO. 

PLAGAS DEL % DE APARICIONES INSECTICIDAS DOSIS DE 
SUELO POR CULTIVO UTILIZADAS APLICACION 

Gallina ciega 80% Volat6n 50 Kg/Ha. 
~nixticuil) 

Gusano de alambre 11% Sevín 5% 25 Kg/Ha. 

Roedores 9% Endrin Cebos 

4.14.2.- PLAGAS DEL FOLLAJE Y EL FRUTO. 

La presencia de plagas en el follaje, tiene un porcen

taje más bajo que en las plagas del suelo, esto es en un 5% 

de los cuales s6lo el 60% de los agricultores controla, el 

40% restante lo considera no redituable. 
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Este .porcentaje de presencia de plagas del follaje se 

refiere única y exclusivamente al gusano cogollero el cual no 

afecta en gran porcentaje al cultivo. 

En plagas del fruto se presenta tan solo un 8% de in

festaci6n y su totalidad es el gusano e lotero, el cual se ca.!!_ 

trola en un 10% el 90% restante no se controla por considera~ 

lo no redituable ni necesario, ya que los daños que produce 

son mínimos. 

CUADRO No. 15 

PLAGAS E INSECTICIDAS DEL FOLLAJE Y FRUTO. 

PLAGAS DEL % DE APARICIONES INSECTICIDAS DOSIS 
FOLLAJE Y FRUTO POR CULTIVO UTILIZADOS POR HA. 

Gusano cogollero· 5 Nuvacron 7.5% 10 Kg/Ha. 

Folidol 1 Lt/Ha. 

Gusano e lotero 8 Folidol 1 Lt/Ha. 

4.14.3.- ~NFERMEDADES. 

Del 100% de los agricultores, tan solo el 5% tiene en-

fermedades en su cultivo, las cuales en su totalidad son de 

tipo fangoso (carb6n cubierto y carb6n de la espiga) esta en

fermedad no se controla por no ser rentable, si no tan solo 

se toman medidas preventivas. 

Por lo general estas enfermedades se presentan por uti 

lizar semilla infestada, y ésta es obtenida de cosechas ante-
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riores ya que se usaron variedades con este tipo de problema~ 

como son las variedades 8-666 y 8-670 las cuales fueron reti

radas del mercado por lo antes mencionado. 

4.15.- FERTILIZACION. 

En el municipio de Zapopan Jalisco, la totalidad de 

los agricultores utilizan de una manera efectiva y redituable, 

la fertilizaci6n, la cual se presenta uniforme, de igual man~ 

ra la dosis y aplicaci6n. 

Para la caña de ~zúcar la fertilizaci6n y la dosis pr~ 

senta la misma uniformidad que para el maíz. 

la fertilizaci6n se lleva a cabo en la época de efec-

tuar las escardas tanto para el maíz como para la caña de azú 

car. 
CUADRO No. 16 

FUENTE Y DOSIS DE FERTILIZANTE PARA EL CÚLTIVO 

DEL MAIZ. 

FUENTE DOSIS/APLICACION EPOCA 

Sulfato de Amonio 300 Kg/Ha. 

Superfosfato triple Mayo o Junio 
y/o 

Superfosfato simple 200 Kg/ha. 

FUENTE OOSIS/APLICACION EPOCA 
Sulfato de amonio 300 Kg/Ha 
Nitrato de amonio 200 Kg7Ha Junio o Julio 
Urea lOO Kg/Ha 



CUADRO No. 17 

FUENTE Y DOSIS DE FERTILIZANTE PARA EL CULTIVO 

DE CAÑA. 

FUENTE DOSIS la. APLICACION EPOCA 
SULFATO DE AMONIO 500 Kg/Ha. Junio y Julio 

DOSIS 2a. APLICACION 
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UREA 250 Kg/Ha. Julio,Agosto. Sep. 

La fertilizaci6n se efectúa en un 67% en forma manual 

y mecánicamente en un 33% lo cual indica la falta de maquin! 

ría en la regi6n. 

4.16.- ABONADO AL SUELO. 

Los terrenos agrfcolas del municipio de Zapopan Jali! 

co son abonados en un porcentaje del 21% del total de los 

agricultores entrevistados. 

De los agricultores que agregan abono orgánico al sue

lo, el 95% lo incorporan mecánicamente el 5% restante la efec 

túan manua 1 o ti ro anima 1. 

CUADRO No. 18 (PAG. SIGUIENTE). 



CUADRO No. 18 

APL!CACION DE ABONO ORGAN!CO A LOS SUELOS DEL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN JALISCO. 

TIPO DE 

ABONO 

EPOCA DE 

APLICACION 

DOSIS DE 

APLICACION 

4.17.- COSECHA. 

COMPOST 

GALLINAZA 

EST!ERCOL 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

COMPOST 

GALLINAZA 

ESTI ERCOL 

52% 

4'' " 
42% 

15% 

34% 

49% 

30 a 50 TON/HA. 

500 a 1000 Kg/Ha. 

1000 a 3000 Kg/Ha. 
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La época de cosecha para el cultivo del maíz, está de-

terminada por los meses de octubre, noviembre y diciembre, 

siendo el mes de mis cosecha el de noviembre presentando un 

54% lo sigue Octubre con 26% y por último Diciembre con el 

resto. 

La época de cosecha de la caña varía desde el mes de 

Octubre hasta el mes de Junio, siendo lo fuerte de la cosecha 

en los meses de Diciembre y Enero. 



CUADRO No. 19 

EPOCA DE ijECOLECCION DEL CULTIVO DEL MAIZ 

EN ZAPOPAN, JALISCO. 

EPOCA DE RECOLECCION % DE PERSONAS QUE 
RECOLECTAN POR MES 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

26 

54 

20 

4.17.1.- TIPO DE IMPLEMENTO UTILIZADO PARA LA 

RECOLECCION. 

El tipo de implementos utilizados en la recolecci6n, 
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tanto en maíz como en caña es de un 37% mecánico y un 63% de 

tipo manual. 

CUADRO No. 20 

TIPO DE RECOLECCJON PARA U CIJI.TIVO DEL MAIZ 

TIPO DE IMPLEMENTO UTILIZADO 
EN LA RECOLECCION 

NECANICO 

MANUAL 

% DE PERSONAS QUE 
LO UTILIZAN 

37 

63 
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4.17.2. DESTINO DE LA COSECHA. 

De los agricultores de este municipio el 94% destinan 

su cosecha. directamente a la comercializaci6n, esto es a la 

venta a CONA SUPO, o Compradores priva dos. _Tan s61o un 3% de 

los agricultores lo utilizan para auto consumo y el resto un 

3% para las dos finalidades. 

CUADRO No. 21 

DESTINO DE LA RECOLECCION DE LOS CULTIVOS. 

COMERCIALIZACION 94% 
MAIZ AUTO-CONSUMO 3% 

COMERC.-AUTOCONSUMO 3% 

CAÑA DE ALIMENTO Al GANADO 90% 

AZUCAR COMERCIALIZACION 10% 

4.17.3.- DESTINO DE LOS ESQUILMOS. 

Los residuos resultantes de la recolecci6n son destina 

dos de una manera efectiva ya que el 72% los comercializan P! 

ra alimento al ganado, el 28% lo destina para consumo de su 

propia ganadería. 

CUADRO No. 22 
APROVECHAMIENTO DE LOS ESQUILMOS 

DESTINO DE LOS ESQUILMOS % DE UTILIZACION 
COMERCIALIZACION 72% 
ALIMENTO AL GANADO 28% 



4.18.- ALMACENAJE. 

El bajo porcentaje de almacenamiento (2%) realizado 

por el agricultor es debido principalmente a que se obtiene 

la cosecha para la comercializaci6n. 

El fndice antes mencionado son casos aislados en los 
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cuales el agricultor almacena para autoconsumo o bien para 

comercializar parte, y el resto para auto consumo o alimento 

al ganado. 

CUADRO No. 23 

ALMACENAJE DE GRANO 

% DE PERSONAS QUE 
NO ALMACENA 

98 

% DE PERSONAS QUE 
SI ALMACENA 

2 

4.lg,- ROTACJON DE C~LTIVOS. 

TIPO DE 
ALMACEN 

RUSTICO 

La práctica de rotaci6n de cultivos por los agricultQ 

res de este municipio, es muy poco utilizada, por lo g~neral 

porque la agricultura es principalmente de temporal y el cul

tivo de maíz es predominante en esta regi6n. 

4.20.- ASOCIACJON DE CULTIVOS. 

Como en el caso de rotaci6n de cultivos ningún agricul 

tor efectúa asociaci6n, en este caso por hacerse necesario 
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realizar otras labores y gastos adicionales. 

4.21.- CULTIVO DE RELEVO. 

De los agricultores dedicados al culttvo del mafz solo 

el 12% tiene cultivo de relevo, el 88% no lo tiene o no lo 

efectúa, porque sus terrenos no tienen humedad o riego. 

CUADRO No. 24 

CULTIVO DE RELEVO Y SISTEMA DE SIEMBRA. 

CULTIVO DE 

RELEVO 

SISTEMA DE 

SIEMBRA 

AVENA 

SORGO 

GARBANZO 

HUMEDAD 

TEMPORAL 

RIEGO 

CUADRO No. 25 
SISTEMA DE EXPLOTACION AGRICOLA. 

TEMPORAL 90% 

RIEGO 10% 

66% 

14% 

20% 

66% 

17% 

17% 
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Como se puede observar en los resultados que arroj6 el 

presente trabajo, los cuales tienen una confiabilidad del 100% 

efectiva y un alto grado de precisi6n. Esto nos demuestra que 

en el municipio de Zapopan Jalisco, principalmente en el Va

lle de Tesist~n. el cultivo que prebalece en un porcentaje 

muy elevado es el maíz el cual ocupa una basta zona de la re· 

gi6n, lo sigue la caña de azúcar la cual se cultiva en muchos 

casos para la alimentaci6n del ganado, el agave azul tequila

na y otros cultivos existentes en el municipio. 

En el Municipio de Zapopan Jalisco de los agricultores 

dedicados al maíz, gran cantidad tienen éste por ser el único 

cultivo que conocen, ésto es que ha sido trasmitido de gener! 

ci6n en generaci6n por lo cual no quieren buscar otro cultivo 

de relevo, otros agricultores lo llevan a cabo, porque, en la 

regi6n, es lo que ocupa la mayor parte y ésto hace f~cil la 

obtenci6n de insumes .necesario para el cultivo, pero la gran 

mayoría se dedica a este cultivo por lo f§cil que es la comer 

cializaci6n de .la cosecha, se pueden dar otras diferentes ra

zones por las cuales el agricultor tiene el cultivo del mafz, 

pero no vienen al caso y adem~s ya se mencionaron las princi

pales. 

Uno de los efectos que está causando este unicultivo 



en los suelos del municipio y que el agricultor no toma en 

cuenta es el de que el mafz tiene rendimientos cada vez m§s 
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bajos y para compensar esto, se est~n aplicando cantidades C! 

da vez mayores de fertilizantes lo cuel destruye la flora baf 

teriana existente en el suelo, necesaria para la degradaci6n 

de nutrientes naturales para el cultivo, ésto aunado al uní

cultivo que se efectúa en la regi6n, van poco a poco degrada~ 

do al suelo esto quiere deci.r que el suelo no va a ten.er lo 

suficiente para poder alimentar al mafz, esto se ~-ede evitar 

si todos los agricultores efectuaran la rotaci6n de cultivos 

alternando legúminos, solanáceas, et. Ya que el cl~ma de la 

regi6n es apto para todo tipo de cultivos asf como sus suelos. 

En los sistemas de producci6n agrfcola que se utilizan 

para la obtenci6n de este cultivo hay en sf diferencias muy 

marcadas las cuales van afectar el rendjmiento obtenido. 

Estas diferencias van desde la mala informaci6n, hasta 

la falta de recursos econ6micos para realizar las labores ne-

cesarías para el cultivo. 

Esto es, que el agricultor no cuenta con un asesoramien 

to técnico adecuado, por que no lo puede pagar o porque el e~ 

tensionista no atiende su trabajo o es insuficiente y el agri 

cultor hace uso de su conocimiento empfrico el cual casi nunca 

proporciona buenos resultados, a esto y a la falta de maquin! 
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ria existente hace que se utilizen diferentes sistemas de prQ 

ducci6n, esto es, que una parte de los agricultores utiliza 

maquinaria agrfcola en su totalidad, otra parte realiza sus 

labores con maquinaria y tiro animal. Lo cual se debe a que 

no cuenta con recursos suficientes o el cultivo y topografía 

del suelo no lo permiten. La parte restante efectúa sus labo

res utilizando únicamente el tiro animal esto se puede inter

pretar de la siguiente manera, el agricultor no tiene los su

ficientes recursos econ6micos para arrendar maquinaria que le 

realize la preparaci6n ni mucho menos las labores de cultivo, 

por lo general estos agricultores son los minifundistas los 

cuales cuentan con una superficie que va de una a cuatro hec

táreas las cuales no reditúan lo suficiente para costear el 

cultivo ya que tamgién no cuentan con créditos. 

Los que tienen un sistema de producci6n mecanizado tie 

nen diferencias muy mínimas entre sí lo mismo ocurre con los 

que tienen un sistema de producci6n mecánico-tiro animal y 

tiro animal solo por lo cual concluyo que son uniformes y sin 

diferencias muy marcadas entre sí. 

Para el municipio de Zapopan Jalisco es necesario lle

var asesoramiento técnico a los agricultores de escasos recur 

sos y porqué no también los que tienen esos recursos ya que 

este asesoramiento es necesario para una mejor producción. 
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Se necesita una mayor rotaci6n de cultivos en el muni

cipio y asf eliminar el unicultivo tan marcado en la regi6n 

y el cual baja los rendimientos en la cosecha y deteriora el 

suelo. 

La tecnificaci6n de la regi6n asf como la obtenci6n de 

nueva tecnologf~ a bajo costo aumentar§n la productividad del 

campo y mayor utilidad para el agricultor. 
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