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i.v 

El presente trabajo, pretende investigar y describir los sistemas 

de prodacciÓn agrÍcola, en el manicipio de G;mez FarÍas, Jalisco. 

En el municipio sobresalen dos tipos de explotaciones diferentes, 

coC~o son: 
, 

a) La que se hace en superficies pequeñas o medianas, en areas -

de temporal. En las que se destL,a ~,a parte importante de la cosecha, 

para el autocons~~o y en la al~.entaciÓn de una ganaderÍa doméstica 

(cuan]o existe); y el resto de la cosecha, se vende; generalmente es-

la mayor parte. En donJe se aprovechan e:1 for!lla limita::la las tecnicas 

mxlernas. Adem~s, la :nano de obra familiar disponE> le, tiene niveles -

altos de desempleo, durante ciertas estaciones del año. 

b) La practicada en su mayoria, por pequeños propietarios; que -

cuentan con extensiÓnes medianas o grandes de tierra; a las cuales, 

e)~lotan de manera m~s integral, al contar con mas recursos; por lo 

que aprovechan mejor los esquilmos u otros forrajes, para la alimenta

ciÓn de su ganado, adem~s, cuentan con maquinaria propia, con la que -

preparan los suelos oportanamente, etc. 

La investigaciÓn se llevÓ a cabo, haciendo encuestas entre los a-

gricultores (ejidatarios y pequeños propietarios). Dichas encuestas a-

barcan cuestionamientos diversos, como son: tenencia de la tierra, as

pectos agronÓmicos, comercializaciÓn de sus productos, financiamiento, 

l~~itaciones al sistema y su situaciÓn socio-econÓmica. 

La informaciÓn recabada en las encuestas, está presentada en por-

centajes, de manera descriptiva o en cuadros. 
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I. IN'IRODUCCION 

1.1 Importancia del estudio. 

Una descripciÓn y un análisis de un sistema de producciÓn, es al-

go que por su importancia, el hombre ha hecho (conciente o ínconciehte 

mente) desde s•~ ;¡parici~n en n•1estro planeta.· Claro que en sus inicios 

el sistema de producci~n era en cierto modo muy sL~ple, el hombre sÓlo 

cons•11ni~ lo que la nat.•rraleza generosamente le ofrec.ia en forma espon-

tánea (frutos, peces, raíces, etc.); es decir, que el sistema product~ 

vo fueron la recolecciÓn, la pesca y la caza. 

Ysunza (1975) establece que, en i1éxico, en el valls de Tehuacán, 

en el llamado complejo de El Riego (7,200 a 5,200 años antes de Cris--

to), es donde se han encontrado los vestigios más remotos de la agr~--

cult~a; en ::l.-:mde ya se obsenran varios c•lltivos domesticados, y la u-

' tilízacion de numerosos i.mplenentos. 

Co::-.o ya se dijo, el hof'lbre se valiÓ de varios instrumentJs de tra 

rnjo, para hacer éste mas ' ' facil. Adamas existia (y existe} la necesi--

d'l::l de prodr1cir mas, para cubrir las necesidades del prod•1ctor. En la 

actuali::.ad existe:1 diversos sistemas para produci:::-, 'lc::>r:l.es con las --

cJndiciones de cada regi~n. Los sistemas p:-od•.1ctiv::>s si.g•.1en evoluci.o--

:1ando de :nu;¡ diversas 'llaneras, \lg,mos, sigr1en u':.ilizando tecnica:; y -

he::-ramientas ancestrales, an~i.cpis.Lnas; a éstas, se han agregado óÜs'l-

n.as nu-=v-as pr!3cticas. Como tambi~n existen sistem.as praductitros alta--

:nen te te ::nificad:>s. 

De todo lo anterio::-, sU:::"ge la necesidad de .realizar es':.udios re--

¡5i.onalas, que nos perwitan conocer los diversos factnres que limit;;:1 -



el :ies<Jrrollo :le las activi:ia:ies pro:i!lctivas, para plantear alternati-

vas, necesarias, para desarrollar al sector agropecuario. 

1.2 Objetivos. 

1) Identificar los sistemas de producci~n agrlcola existentes en 

el mu:'lidpio de GÓmez Far:Í.as. 

2) Conocer las características 
. 

mas Í11p<Jrtantes de los sistenas :le 

3) Sllgerir alternativas de sob.ci~n a los pr::>blemas agricolas 

existentes en la regiÓn. 

1.3 Hi;::JOt.esis. 

El rendi'rlier.t.::> prome:i.io es diferente en los distint::>s sistemas de 

producciÓn agrieolas qlle se practican en la regiÓn; :!ad:: o,ue las con::!i 

e iones son muy di versas. 

I!CUHA DE AGRICUlru~ 
818liOT,C.& 
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II. RE'IISION DE LH~?AT'ffiA 

2.1 Evoluci~n de la agrictlltura. 

Hernández ( 1976) citado por Muench ( 1978), presenta un panorama • 

socioilistÓrico de la agric,lltLU"a nacional, ·~·le evidencia la compleja -

sit~aci;n actual de la misma, estableciendo y f~damentándose en los -

siguientes aspectos básicos. 

- M~xico pertenece a uno de los ocho centros de origen de la 

agricultura y domestícací~n de plantas y ani~ales. 

--A la fecha, junto con los otros centros, ha pasado a for-· 

mar parte de las áreas centrÍpetas de nue'IOS centros de p~ 

der, que surgieron con la expansi~n capitalista e imperia· 

lista. 

- Los rasgos más precisos de la e·;ol,lci~n de la sit·Bci;n a-

gricola nacional actual, son: 

a) ?re•ria<nente a la conq:üsta se hablan d-::nr.estic.!ldo i!:Últi-

ples plantas, cultivares seleccionados con alta ad~pta-

cion a los diversos nichos ecol~gicos y se hablan defi-

nido m~lti;¡les siste:nas de prod:1cci~n. 

b) L:¡ conq•üsta, }1nto con los estr;¡gos ocasion;;dos, condu 

jo a la for:naci~n del mestizaje, a l.a conserv;¡ci~n de • 

ciertos n·~cleos indigenas, al mantenimiento de las fa--

ses prod•.lctivas agrÍcolas en manos de la poblaciÓn a•1--

, 
toctona. 
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e) Introdujo también, otros sistemas socioecon~micos, nue

vos implementos agricolas, nuevas técnicas de aprovech~ 

miento de los recursos, adem~s de otras plantas y ani~~ 

les domésticados y nuevos valores sociales en general, 

y en partictllar, sobre el uso de los productos agr:Íco-

las. 

d) En la etapa actual, los Últimos SO a.:>jos, la educaci;n, 

investigaci;n, tecnologia y divulgaci~n agricola, revis 

ten ~~a clara dependencia colonialista. 

e) La agricul tlll"a nacional, configlll"a un co:nplejo de ele--

mentos culturales, milenarios, de los siglos de la colo 

nía, de introducciones de épocas mas ::-ecientes, de ":re

voluci~n verde" y de infil t:raci~n de consorcios trans-

nacionales. 

Toman:io como base el ct1a:iro general arriba esbozado y simplific2_:! 

do el análisis de la condici~n actual, puede concretarse y resaltar la 

existencia, básicamente, de dos tipos de agricultura en xéxico; una, -

la que corresponde al modo de producci6n dominante en nuestra forma--

ci~n social y que es la agricultura capitalista, la "agricultura mode!. 

na"; y la otra, que corresponde a las etapas precapitalistas y es la

"agricultura tradicional"; coexistiendo y desarroll~ndose ambas, e~ un 

proceso desigual y combinado. 

Una descripci~n de estos dos tipos de agricultura, seria: 

Agricultura Tradicional: Es aquella que cuenta con ená baja dis-

ponibilidad de capital, presentando un escaso desarrollo en sus fuer-

zas productivas, emplea, esencialmente la fuerza de trabajo hu1nana y/o 
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animal en la producci~n de bienes materiales, co.n objetivas de subsis-

tencia y/o a·~toconsumo, vali~ndose de un conocimiento empirico, en al-

gunos casos milenario, produciendo a~~ en los años malos, y que depen-

de mucho de las condiciones naturales y s•~s variaciones. 

Agricultura !loderna: Es 'lqtlella 111e tiene una alta disponibilidad 

de capital presentando un gran desarrollo en s•1s f·~erza~ prod•1ctivas, 

utiliza medios de prod•~cci~n complejos, q·~e red•1cen el empleo de la --

ft1erza de trabajo humana en la praducci~n de bienes materiales, la cu-

al va destinad'! al •aercado, con objetivos de ac•1.rnulaci;n de capital, -

el conocimiento aplica1o es generado, pri~cipalmente por la ciencia y 

depende menos de las condiciones del medb nat•~al. 

Marq:.tez (1981) señala '=!•Je, México, por su gran diversidad ecol;g! 

ca y étnica, exhibe tod'! una g~ma de formas de prod•1cci~n de la tierra 

q•1e van desJe la recolecci~n y el seminomadis:no ha3ta la agric•ütu!"~ -

for:nas de pr·.)d•.tcci~n y apr'J'lechamien~,o de la tierra c:mstit'-.LY'"n los -· 

dos por el medb fÍ5i~o y l'ls condicbnes soci;¡les de las pobl.~ciones 

huJ111nas enclavadas en tal di·1ersid;¡d ecol;gica, Estos dos factores y -

. 
agro3istemas existen~es en n·:estro pais. 

Las raz·ones para el est::dio de los agr':lsiste:nas, son conocer co:r.o 

se prod,¡ce, por qué se prod·1ce y [)-1ra Tlé se praduce en cada uno de e-

llos. Todo ell'J, no con •m mero af~n "!C~::iemico, si:1o como •_¡n estudio-

oáüco' fundamental' p::¡ra diseñar e:c;:>erienc las e in ves tigaci·Jnes pos--

teriores q11e permitan :n me_j-)r3mien.t·:>. 
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2.2 ~efiniciÓn de canceptos. 

2.2.1 Ecosistemas y sus componentes. 

Odum (198L), menciona que el ecosistema, es la unidad b~sica fun-

da:nent'3l con la cual debemos tratar, puesto q•1e incluye tanto a los --

o!"ganismos como al medio no viviente, cada un·::> influenci::mdo las pro--

piedades del otro y ambos necesarios para el mantenimiento de la vida 

tal como la tenemos sobre la tierra. Los organismos vivos y S'l ambien-

te inerte (abi~tico) est~ inseparablemente ligados y act~an rec:Ípro--
, 

camente entre si. Cualquier unidad que i:~cluya la tot<!li::lad de los or-

ganis:nos (esto es, l~ '' co:nu.nidadrr) de un ~re a determinP.=a que act~an -

en reciprocidad con el medio físico d~ modo que una carriente de ener-

g:Í.a conduzca a una estructura tr~fica, una diver"sida:l biÓtica y a ci--

clos materiales (esto es, intercambio de materiales entre las partes -

vivas y las inertes) claramente definidos dentro del sistema, por lo -

tanto, es un sistema ecol;gico Ó ecosistema. 

Los ecosistemas pueden concebirse y estudiarse en diversos tama-

ños. Un estanque, U.'l lago, U.'la extensiÓn de bosque, inclusive un culti 

vo de laboratorio (microecosistema) proporcionar~ acaso una unidad --

apropiada de estudio. 

Los componentes del ecosistema son: 

A. Individuo. Marquez (1976) señala que el medio ambiente que ro

dea al individuo inmediatamente (microambiente) influye sobre ~1 y es

te a su vez sobre aq~~l. Por lo tanto, el individtlO y su medio ambien

te es el nivel mis sencillo de organizaci~n. 

B. Poblaci~n, elemento basico del ecosistema. Un conjunto de indi 

vid'lOS que pueden cruzarse sex~almente entre si (gen~ticamente simila-
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res) constituye la poblaciÓn local. Esta puede ser una manada de bufa-

los, u.n bosq·1e de pinos de la misma especie, un cardumen o un cultivo 

de maíz. En la poblaciÓn loc~l se establecen, como lo hemos indicado, 

relaciones entre los individuos que la constituyen (relaciones intra-

poblacionales) y entre la pobl~ciÓn con el medio ambiente externo (e~ 

cundante) y el interno. 

C. La energÍa como parte fundamental del ecosistema. La transfe--

rencia de energÍa dentro del ecosistema se realiza por organismos vi-

•rientes; éstos se clasific~n en fijadores de energÍa, circuladares de 

energia, y liberadores de energ{a. 

D. Eficiencia, Desarrollo y EvoluciÓn del Ecosistema. La peg•1eñi-

sL~a proporciÓn de energÍa que es aprovechada por el ecosistema, es -

'.ltiliz'l.da por éste, para desde mantener la vida en la selva amazÓnica 

hasta permitir la cosecha de 20 toneladas de maíz por hectárea. nesde 
, 

l•1ego que ese aprovechamiento de la energía depende de la eficiencia -

:lel ecosiste!'la. 

La eficiencia del ecosistema se mUe a tra•;és de 'l•l pro:hc~".ividad 

en sentido bialÓgico y es la velocidad a la cual la enerGÍa solar es -

fijada por b vegetaci~n. La proéhctividad neta primaria (PNP) se mide 

:::or la intensida:l de h fatosÍntesis; pero en su crecimiento y en la -

fotosintesi~ misma las plantas utilizan cierta cantidad de al~ento --

~ue no se transfiere a los ani~ales o a los hongos. Por lo t~nto, PNP, 

aquella q11e en teoria puede ser aprovechada por otros org;mismos, es -

ig11al al ritmo (velocidad) de fotosÍntesis (producciÓn de materia se--

ca) menos el ritmo de la respiraciÓn vegetal. 

Od•.1m (1934) menciona q•1e el desarrallo del ecosistema, o lo que -
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se conoce con mayor frecuencia como sucesi~n ecol~gica, puede definir-

se en t~rminos ~e los tres parámetros siguientes: 1) Es un proceso 

ordenado de desarrollo de la comunidad, que comprende cambios en la 

estructura de la especie y en los procesos de aqu~lla, con el tiempo; 

es razonablemente orientado y, por consiguiente, predecible. 2) Resul 

ta de la modificaci~n del medio fÍsico por la comunidad, esto es: la -

sucesi~n está controlada por la comunidad, pese a q\le el medio fÍsico 

controle el tipo y la velocidad del cambio y poz~a a menudo limites a 

la posibilidad del desarrollo. 3) Culmina con un ecosistema est~bili-

zado en el que se mantienen, por ~~idad de corriente de energÍa dispo-

nible, un grado máximo de biomasa (o de alto contenido de informaci~n) 

y de funci;n simbi;tica entre organismos. 

La evoluci¿n de los ecosistemas a largo plazo es regida: 1) por 

fuerzas alogénicas (de fuera), como son los cambios geol~gicos y climá 

ticos, y 2) por los procesos autog~nicos (interiores) que resultan de 

actividades de los componentes vivos del ecosistema. 

2.2.2 Sistemas agrícolas. 

Speddíng (1979) establece que, los sistemas son sL~plemente con~-

juntos de componentes que interaccionan unos con otros de tal forma --

que cada conjunto se comporta como una entidad completa. Son Sistemas 

Agricolas los que tienen un prop~sito agricola; ta~bien son ecosiste--
, 

mas si, como suele ser el caso, tienen uno o mas componentes vivos. T2 

da vez que no se ha dicho nada del tamaño de los componentes ni de los 

sistemas, se puede deducir que los ~ltimos pueden variar defde los m~y 

grandes (ejem., los que abarcan una parte considerable de toda el área 
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agr:Ícola del mundo) a los muy pequeños (ejem., una sola planta culti-

vada) y los componentes pueden ir desde las c~lulas o los organismos -

hasta manadas o rebaños enteros y cosechas. 

2.} Clasificaci~n de los sistemas agrÍcolas. 

Spedding (1979) menciona que hay varias razones por las que es im 

portante clasificar los sistemas agrÍcolas. La primera es que el n~~e-

ro de tipos diferentes de sistemas con los que puede tratar cualquiera 

es muy pequeño: es imposible abarcar ni siquiera en la discusi~n, los 

miles de sistemas individuales que normalmente existen, y menos aÚn --

considerar otros nuevos • 

. ltsÍ, a menos que hagamos generalizaciones del tipo de sistemas de 

producci~n de leche, o sistemas de cultivo de tierra, no conseguiremos 

r1an tener d i.;cü.::;i9nes ~tiles sobre ellos. Esta necesidad de clasificar 

a los individuos en grupos es esencí.ü a todos los sujetos, 9ero con--

llev"< ciertos peligros. Es un hecho que hay casi siempre diferentes --

formas de clasificar a los objetos, por lo que es esencial elegir la -

' mas util para cada finalidad especifica. Precisa~ente los peligros se 

refi.eren al uso inadecuado de los esquemas de clasificaci~n, general--

rr..::nte por empl.e;¡rlos con fines diferentes de aq•1ellos para los que ori 

gina:!.:nente iban destinados. 

Sin emb;¡rgo, debe quedar claro q•1e q>Iere:'7IOS emplear •lnél clasifi--

caci~n de sistemas agrÍcolas ~ara varios prop~sitos diferentes. Quisi~ . 
ral".O:O estar en sittiacion de decir q•le se aplica a todos los sistemas -

de su misma clase y, para ello, tenemos q•1e saber a qu~ clase pertene

ce y cu~les son las caracterÍsticas de esa clase. O sea, que para dif~ 
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rentes propÓsitos puede ser necesario disponer ~e diferentes sistemas 

de clasifícaci~n pero, dentro de ce1alquiera de ellos, debe ser posible 

emplear diferentes niveles taxon~micos (ejem., ~rdenes, familias, etcJ 

para propÓsitos diferentes. 

Incluso la construcci;n de un esquema completo de clasificaciÓn -

de un sistema agricola es una tarea laboriosa, y se ha avanzado poco -

hasta la fecha. Algunos de los procedimientos import~ntes de cla;.ific~ 

ciÓn est~n relacionados con los objetivos por los que se practicil la -

agricultura. 

Por ejemplo, pueden agruparse los sistemas que dan lugar al mismo 

producto principal o usan el mismo recurso primario. Dentro de las el~ 

ses de productos es interesante considerar las diferentes formas de -

llegar a un mismo producto. 

Los productos parecen constituir un buen punto de partida, ya que 

la producci~n es el principal objetivo de la agricultura, pero, puesto 

que generalmente es indispensable el beneficio, la elecciÓn de sistema 

tambi¿n se basa en un principio en algunas consideraciones sobre los -

recursos disponibles. En realidad, como el clima y el medio ambiente -

son los recursos b~sicos a e~plear, puede esperarse que la clasifica-

ci~n m~s amplia de sistemas agrÍcolas esté relacionada con ellos. 

El elevado costo de la mano de obra en los paises industrializa-

d0s ha supuesto que la agricultura deba transformarse en intensiva. A 

consecuencia de esta importancia del trabajo, hay cierta inclinaci~n a 

clasificar los sistemas en base al n!Únero de "dias-hombre" necesarios, 

combinado con el "tipo de explotaciÓn". 
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2.4 DenominaciÓn de los sistemas. 

Spedding (1979) establece que, no solamente es conveniente que --

los sistemas más reconocidos tengan un now~re: es un ahorro esencial. 

Es ~til si el nombre es corto y está relacionado con el objetivo, con-

tenido o estructura del sistema. 

Cuando se dispone de un esquema de clasificaciÓn, el nombre de un 

sistema dice inmediatamente cÓmo está relacionado con otros, y de esta 

forma una buena cantidad de cosas sobre ~1 1 porque en este momento es

tará incluido en una jerarquÍa de sistemas que ayuda a caracterizarlo, 

En la denominaciÓn de los sistemas agrÍc:~las se dejan f•1era mu--

chas características; por 10 qtle en c·Blquier den:~minaciÓn de sistemas 

agrÍcolas: nombrarlos es una cosa y otra muy distinta describirlos, --

aunque el nombre se presenta como un cÓdigo fundarr.ental para encontrar 

cualq•üer descripciÓn q:te exista, ?ero antes de q•1e puedan describirse 
, 

los siste:nas es preciso com¡;oner 1.1113 imagen de su aspecto, en q•le con-

sisten y qu~ hacen. 

2,5 Sistemas de producciÓn agr:Í.cola q•1e actualmente se prac-

tican. 

1) El Co~:r.il, 

Segun Ci".a'.·~z (1983) ~ste es •m sistema de producciÓn agrÍcola que 

se ha venido practicando tradicionalmente. 

Lo define como el que se practica, en un terreno de corta exten--

siÓn, que se cultiva con azadÓn. El c?amil es utilizada como sistema -

de producciÓn, en la zona Marte y 5ur, los alt?s y la costa de Jalisco. 

Esté sistema es muy utilizado a nivel nacianal. 
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Entre las caracteristicas funda~entales de este sistema se encue~ 

tran las sig~ientes: 

- Se practica por la escasez de terrenos planos de aradura y por 

la necesidad alimenticia del ca:npesino y stl familia. 

- ':'iene elementos de una agricultura primitiva netamente traditi;:!. 

nal, aunque se aprecia la introducciÓn de insumos propios de la 

agricultura moderna, como son: el uso de semillas mejoradas, 

fertilizantes, insecticidas y herbicidas. 

- Para la producciÓn del coamil se utiliza un gran n~mero de mano 

de obra, es decir el insumo energ~tico es alto. 

En los coamiles de mucha pendiente, el grado de erosiÓn del --

suelo es acentuado. 

2) Sistema de Año y Vez. 

En este tipo de terrenos ya no se hacen las pr~cticas de tu;nbar el 

monte y quemarlo, porque son terrenos que se cultivan muy seguido, y 

por lo tanto no se da oportunidad a que crezca la vegetaciÓn natural. -

Casi siempre se dividen los terrenos de cultivo en dos o tres partes. -

Una parte del terreno se siembra un año y las otras s~ deja descansar. 

Si se tienen animales se utiliza el terreno no sembrado como agostade-

ro. Si no se tienen animales se deja libre el terreno o bien se siembra 

otro cultivo distinto del maiz, como el chicharo o el haba, y convier-

ten el descanso en una rotaci~n de cultivos. 

El tiempo que se deja descansar el terreno depende de la fertili-

dad del suelo. En algunos lagares se siembra un año y el siguiente no, 

para volver al mismo terreno en el tercer año. Por eso se llama de año 
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y vez. Pero en otros lugares se siembra dos o tres años seg•lidos y lu! 

go se deja descansar otros tantos. En terrenos muy malos se siembra un 

año y se dejan tres Ó cuatro de descanso. Los pasos son los sig•lien--

tes: 

a) Preparaci~n del terreno. 

Se hace con yunta y a la :nanera tradicional de barbechar, rastre-· 

ar, cruzar y surcar. 

b) Siembra. 

Se realiza entre febrero y marzo, cuando ya no caen heladas. Las 

semillas se depositan en el fondo de los surcos abriendo un hoyo con -

una pala o con un espeque. La profundidad a la que se entierra la se-

milla varÍa seg~n la h~edad que reciba o pueda guardar el suelo. Se -

siembran distintas variedades de maÍz en una parcela y en total se -~

siembran entre 20 y 30 mil plantas por hect~rea. T~~bién se siembra -

frijol en el mi3mo hoyo o alternanio entre planta de maÍz. Otras plan

tas q·~e también se siembran al :nismo tie'Tlpo que el maÍz son la calaba

za, el chilacayote y el haba. 

e) Deshierbes. 

Casi siempre se hacen d:1s deshierbes, el primero es c•:ando el ma-

Íz tiene entre l'J y lj c:n de a.lturd y el segundo c·1~ndo ya alcanza. en-

tre 35 y 50 cm. Los dos deshierbes se hacen con azad~n. En el pri~er -

deshierbe se quitan todas las hierbas, pero en el segundo se dejan 

aquellas qtle tienen utilidad para la familia • .n hacer el seg• .. mdo des

hierbe, se le hace una a terradura al maiz, o sea, que se le arrima ti e 

rra formar,do •m montÓn en la base de la caña. Esto sirve para que la -

planta enraíce mejor y se sostenga más firme. 
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d) Cosecha. 

Del mafz se cosechan varios productos, no s~lo la ~azorca y el -

gra:;o. En algunas partes se cosechan las hojas inferiores, la espiga, 

el elote, el grano, la caña y al final, la raÍz del maiz. 

3) Sistema de Roza, T~TJba y ~uema. 

Turrent, citado por Muench (1975) presenta los siguientes rasgos 

distintivos del sistema: 

Baja disponibilidad de capital, objetivos de producciÓn de sub--

sistencia; uso cafi exclusivo de la fuerza de trabajo familiar; caren

cia de apoyo institucional; un ~T.plio conocimiento empÍrico sobre la -

t~cnica y condiciones concretas de producciÓn, basado en una tradiciÓn 

cul t.ural antiqu:Ísima; pequeñas superficies sembradas por productor; em 

pleo de instrumentos rudimentarios de producciÓn; no uso de ins~mos in 

dustriales; uso no permanente del suelo; utilizaci~n del fuego en la -

preparaciÓn del terreno; existencia de un complejo de especies vegeta

les en producciÓn, esencialmente granos básicos, criollos, sembr;;.dos -

en asociaci~n y capacidad de producir en casi cualquier condici~n de -

relieve, suelos y vegetaciÓn, en los trÓpicos y subtrÓpicos, pero en la 

act~alidad, relegado a las condiciones más adversas. 

DescripciÓn y análisis del sistema. 

a) Preparaci~n del terreno. 

Estas labores comienzan a realizarse con el inicio del año si se 

trata de desrr.ontar selva o vegetaci~n primaria ("rozadura de montaña"); 

si el desmonte se realiza sobre vegetaciÓn secundaria (" acahuales"), -

entonces comienza hasta febrero. Dado a que en la actualidad existe la 
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veda o prohibici·~n de desm~ntar selvas pri.'llarias, el campesino se ha -

visto obligado a trabajar solamente acahuales. 

b) La roza. 

, 
Con la que L,icia la preparacion del terreno, se realiza cortando 

el sotobosque (hierbas, arb·lstos, bejucos) utilizando el machete; se -

necesitl!n de ocho a diez jornales por hect.irea, "dandole duro". 

e) La tumba. 

Es el corte de árboles grandes, utilizando el hacha, en la actua

lidad generalmente no se hace, o se hace en mini'lla medida, porque los 

acahuales son jÓvenes. 

d) La quema. 

La vegetaciÓn asi tumbada, per:nanece un mes o mes y :nedi·:> secan--

dose al sol, lo C11al se hace c"Jincidir con los meses m~s secos del año 

-marzo, ;¡bril y 11ayo-; poco 'lntes del inici·1 de las ll·1v"i.as, se pr':lce-

, , 
de ;mcho que se lLr.pL'l. totalmente de vegetacion a lo lar-,p del peri.:"".e-

, 
tro, del area q·1e s.a va a C•lltivar. 

, 
No se detecta~on c:1ale3 son los para11etros o cr~:erios qll~ :1ss el 

.1gric•lltor para escoger o seleccionar el ta::-reno a caltiv~r; sin e::tba_: 

go e3 mtty inte!"es::~nte C·')no~er q!.1e se evitan los lugares donde r.:~y :n:1-· 

c:-t'ls ":Jiedritas ro.ia3", conc:-e;:i.::me;; de fier;:o y mang~neso, sobre h -

s~perficie del suelo. 

e) Siembra. 

Cuando em:Jieza.n las lltlvi.B, a fi:1es ::le abril o ::hrante el mes de 

mayo, se inician l:'l.s sie:nb::-as de los dll'eren~,es c•ütiv'lres; la labor -

consiste en hacer pe::¡·Iei'ios r.oy0s en el s•1el-:>, c::>n •lna ":n.:;cana" o "es--
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pe:::¡ae" -rama de tm árb::>l, liger-amente pesada, a la que se le hace pun

ta, con el machete- y depositar, posteriar-mente, las semillas; algunas 

especies son sembradas al voleo. 

Esta- práctica, utilizando la m;¡cana al momento de l:; siembra, r?

tura en mlnim::> al s:.~elo, lo cual puede consi:lerarse ;¡decu-'ld::J a las can 

diciones edáficas tropicales, ya que c'lsi no altera la m:>rf:>logia y -

disp:>sici;n de los horizontes del suelo; o se2, n:> ;¡}ter" dr~stic!lme:-~

te l::>s procesos de g~nesis, la estructura y fertilidad del suelo se -

mantienen favorables al cultivo. Por ::>tro lado, n::> se acelera el pr-oc~ 

so de descomp::JsiciÓn de materia org~nica y s::>n menores los problemas -

con erosiÓn, cuan:i::> se cultiva en laderas. 

4) Sistema de Secano Intensivo. 

Se refiere cuando el cultivo es complement;do por otras siembras, 

Ó sea que no se deja descansar el terreno, const.<~ntemente se está la-

brando. 

En este sistema, ya no se realizan las labores de roza, tumba y -

quema, pues no se da l'.1gar a que se desarrolle la vegetaci~n. 

Cuando su predio esta cerca del lugar donde viven, por lo regular 

est~n abonando con desperdicios orginicos a sus parcelas, donde algu-

nos agricult:>res cultivan hortalizas que le sirve como aliment:> para -

su propio consumo, el excedente lo comercializan, ya que adem~s los -

mantiene ocupados cuando las siembras del temporal se finalizan. Por -

lo tanto se hacen más prácticas como deshierbes, riegos, aplicaciones 

de insecticidas, fungicidas, abonos q!l:Í.micos. El rastrojo es Q!lemado -

en tiempo de secas, bien es incorporado Ó sirve de alimentaci;n al ga-
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nai'J. (Zár'l.te 1986). 

S) Siembr~s Interc~ladas. 

Consisten en el aprovechamiento de los espacios libres que quedsn 

entre los surcos, al se~brar cultiv'Js de largo perÍodo vegetativo, pa

ra sembrar en ellos otros c•lltivos :pe tengan men':>r perÍodo vegetati-

vo. Este sistem'! de pr':>d•lcci~n se pr~ctica mayor:nente con caña de az~

car, intercalándose diferentes especies. 

En México en el .ÚOea de Zacate;:ec, :>!or., es partic•1larmente i!IIPO! 

tante puesto que a •m alto porcentaje de la "plantilla" se le interc.;

la en invierno frijol, ji toma te, C-3l3b.na y maÍz, (iára te 1986). 

6) Siembras :hlti;¡les, 

Se le conoce asi " la pr~ctic;; ie oeg•ür una rot'lci~n :ie cul~iv0s 

dtlrante todo el año, p11<E:mdo incl•li: c•lltivos intercal.:J.dos, par:¡ h;;-

cer un uso má3 eficiente de 13 tierr1. 

Higuita,citado por z.;r'lte (1955¡ menciona que t'll ecosistem;; ie

pro:hcci~n se practica en Chi:vl desie h~ce muchos 'lil.:Js, y 1·1e !lctugl-· · 

mente ya se efect•~a en Ja;¡~:1, Filipi::as .Y se :lif'l:l'ie en ~sia. Son nece 

sarbs una serie :le f.'lct?res para q1e ;Jtl8da llev~rse "~ l"l or;,ctica, -

c~rr.'J son: al::.as te:nper'lturas t')dos !.Js meses del 1:".-:J, disp:nlibili":iad

de 'lgua 7~o:io el '~no, nnno de oora ai:u:1d~nte y b'lr:Jt'l, y uni:iades .'l.grÍ

c>Jl.as no m'l.yores de u ha. ffna de las rotacbnes q•1e se han e!1s<~y'ldo 

c:Jn éxit.') es la cebolla, lech11ga, maiz y repollo p?.ra el mi5mo año. 
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7) Siembras Asociadas. 

AsÍ se defL~e al ecosistema agrÍcola donde participan en tiempo y 

espacio dos Ó mas especies; tratándose generalmente de una leguminosa 

y una gram:Í!'"lea. Las especies se siem':lra!1 mezcladas y no segrega::las en 

s·J.rcos o franjas. Se i:-.c:luye dentro de esta categoria el siste11a de --

pro:iu.cciÓn maiz-frijol asoda:lo. En H~xico es u!'la de la:o :f"Jr:nas irr.¡:r:lr-

tantes en la producciÓn de maÍz y frijol. Seg~n Lepiz (l9?L) en Jalis-

co el L3% de los agricultores utilizan ;ste sistema. 

2.5 Algunos resultados de investigaci~n en sistemas de pro--
, 

d~ccion en el estado de Jalisco. 

Castro (1984) encontrÓ cuatro sistemas de pro:iucci;n agrÍcola en 

el municipio de Tecolatlan, que son: año y vez, tecnol:tgÍa tra:iici:mal, 

tecnolog:ia moderna y agricultura perenne. 

Uribe (1984) en Villa Corona, encontrÓ: año y vez, asociaci~n de 

cultivos, cultivos de relevo, secano intensivo y sistema con tecnol'J--

g:Ía moderna. 

Los sistemas de producci;n agricola que describe Alvarez (1984) -

en Cocula, son: el coamil, secano intensivo, el de año y vez y el de -

riego. 

Parra (1985) en el municipio de La Barca, se encontrÓ seis siste

mas de prod~cciÓn, que son: secano i~tensivo, con tecnologÍa moderna, 

con tecnolog{a mixta, sistema de riego, sistema de producciÓn perenne 

y cultivos de asociaci~n. 

ectJELA DE AGRtCULTUII 
.A 
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III. MA'riHL\LES Y METODOS 

),1 Antecedentes históricos. 

La fundaci~n de este m~nicipio d~ta del tiempo precortesiano; en 

tiempo de la conq~ista se le di~ el nombre de San Sebastián. 

No se conoce el decreto de su creaci~n, pero se pr~s~~e su exis-

tencia como subdivisi¿n territorial anterior a el año de 1824, por una 

nota aclaratoria en la compilaci~n de decretos, del 11 de noviembre de 

1935, existiendo como San Sebastian Ex noveno Cant;n hasta el 10 de no 

viembre de 1939, cuando por decreto del congreso, se le cambi~ el nom

bre a G~mez Far:Í.as en honor del insurgente Valentfn G·Jmez Farfas. (5) 

3.2 FisiografÍa del municipio. 

).2.1 ~eli~itaci~n de la zona de estudio. 

El m:micipio se localiza en la regi;n del Sur del est'ld'J ie J;¡lis 

co, li!nita al Norte con l::>s mani.cipbs de S1yala y ~toy~c, al Sur con 

el manicipio de Ci•Jdad ':l•lZ:n~n, ;:¡l Jrie:Jte con los m'.lnicipio de T!l:nazu

la y Concepc i~n de 9·Jenos .!.ir es, .'! :¡ l ?onie:1te con el m•lnicipio de 

'l enus tia:1o r.Rrr;mza. 

S:1 extensi~n ge')gr~fic;:¡ es de 327,74 kilometros cuadrados, conte

niendo una poblaci~n de 8,984 habitantes en 1980, lo que arroja ~na --

densid01d de 27.41 h'l'oit'lntes por kilometro cuadrado. 

La cabecera m~nicipal (G~me~ l"arlas) tiene la sig•üente localiz'l

ci~n geogr~fio: l:ltitud Norte 19" 52' y longitud Oeste 103° 22'. Tie-

ne una altura sobre el nivel del mar de 21~ metros. (4) 



21 

3.2 .2 t:lima. 

El clL~a en el m~~icipio, de acuerdo a la clasificaci¿n de C. w. 

Thornthwaite es semi-seco y semi-cálido. Con régimenes de lluvias en -

los mese~ de junio a octubre, que representan el 89% del tQtal anual, 

los meses mas calur~sos se presentan en junio y julio, con temperatu-

ras medias de 18.5 •e y 17.5 •e respEoctivamente. La direcci6n de los -

vientos en general es variable. 

Además los aspectos .clirr.átiC'os presentan las sir·.litmtes caracte--

rüticas: 

La precipitaciÓn media ;mual es de 720 rr,m. La lluvia del año más 

abundante representa el 136 % de la media anual y se presentÓ en el 

año de 1955; el más escaso significa el 50% y ocurriÓ en el año de 

1932. La lluvia máxima promedio en 24 horas es de 32.L ~m, sin embarg~ 

se han presentado máximas de 92.5 mm y 92.0 mm en los meses de octubre 

y noviembre. 

La temperatura media anual es de 19.1 •e, la temperatura máxima -

extrema de 40.0 •e y se presentÓ en el mes de mayo del año 1950; la m,! 

nima extrema fué de 0.2 •e y ocurriÓ en el año 1955 en el mes de ener~ 

Este municipio con relaciÓn al clima si es apto para el desarro-

llo de los asentamientos h~manos. (4) 

3.2.) Topografia. 

Orogr~ficamente en el municipio se presentan tres formas caracte

risticas de relieve: 

La primera corresponde a zonas accidentadas y abarca aproximada-

mente 33.10 % de la superficie. 
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La segunda corresponde a z~nas accidentadas y abarca aprox~.ada--

mente 38.19 % de la S'!perficie. 

Y la tercera corresponde a zonas planas y abarca aproximadamente 

28.71% de la superficie. 

Las zonas accidentadas, se localizan en el Noreste, Sureste y Oe~ 

te del municipio, estan formadas por alturas de 1,700 a 2,300 metros-

sobre el nivel del mar. 

Las zonas semiplenas, se localizan en los cuatro puntos cardina--

les, predominando en la zona Norte, estan formados por alturas de ----

1,700 a 2,uOO metros sobre el nivel del mar. 

Las zonas planas, se localizan en el Oeste de la cabecera y al --

~lores te del m'micipio, es tan formadas por elev:1cio!1es de l,éOO a 2 ,GOO 

metros sobre el nivel del mar. (l¡ 

).2.~ Vegetaci~n. 

Sobre los S'!elos del m'micipio, se encuentran .distribuidos los --

s i¡;;uien tes tipos de vege taci~n: 

Selva baja ~aducifolia. 

Bosque 
de pino. 
de pino-encino. 
de encino-pino. 

l
¡;~;btropical. 

~atorral crasicaule. 
r-atural. 

1 

lr-ducido. 
Pastizal 

cultivado. 

VegetaciÓn halÓfita. 

Tular. 
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El matorral subtropical. 

Es el que mayor ~rea cubre; se distribuye bajo climas del grupo -

de los calidos subh~edos, entre 1,320 y ?,000 m s n m y tiene una fi-

' :;onomia dominante de matorral subinerme, aunque en algunos casos tarn--

bi;n se presenta como nopalera. 

La altura media del estrato superior es de 2.0 m, aunque hay erni-

nenci¡:;s de 3.G y hasta 5.0 m', y sus comp!?nentes dominantes, aunque po-

ca frecuentes, son el casahuate (lpo:nea E.EE) y el tepa11.e (Acacia .2!:_nn2. 

tllla). 

En el estrato medio (1- 1.; m de altura) aparecen con indices de 

frE:cuencia me1y bajos, nopales (Opllntia ~), c?.pitl'lnejos (Verbesina 

~) e individuos de Croton ~ • 

Los elementos más constantes del estrato inferior son los pastos 

(Bouteloua ~y ~ristida ~). 

En las zonas cubiertas por este tipo de vegetaci~n es frecuente -

encontrarse con evidencias de uso pecuario. 

Pastizal cultivado. 

Aunque cubre un área muy pequeña, es importante describir este 

tipo de vegetaci~n dada la importancia para la industria ganadera. 

Se encuentra bajo un clima cálido subh~edo y está constituido 

por el pasto rhodes (Chloris ~),que presenta una cobertura mayor 

del 75 %; y se dedica al pastoreo intensivo de ganado holstein. 

Tular. 

Es una asociaci~n de plantas herbáceas enraizadas en el fondo del 

agua y cuyos tallos sobresalen de la superficie que se encuentra a la 

orilla del lago. Las especies que constituyen este tipo de vegetaci~n, 
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principalmente tulito (Scirous americanus), tiene hojas muy peq~eñas o 

carecen de ellas. La altun del t•llar es de 2.5 m. (13) 

Las principales ZS!nas de c~ltivo se localizan principalmente en -

la parte Sur del m•micipio, cubriendo en total una extensi6n de 5,014 

ha • Para el desarrollo de la ganaderÍa, di~pone de 12,600 ha de zonas 

de pastizales de b•lena calidad, localizadas principalmente hacia la -

parte central. 

Sus recursos forestales los integran 16,300 zonas boscosas, sobre 

saliendo las de CofradÍa de los Sauces, Cerro Prieto, Las Minas, El Ro 

deo y Huertillas, con especies maderables como pino, roble y encino; -

la compañia industrial de Atenquique, S. L tiene 1<1 concesiÓn para la 

e;ocplotaciÓn de éstos rec1.1rsos. (5) 

3.2.~ GeologÍa. 

El municipio se encaentra dentro del eje neovolcanico. 

Estratigr'lfla: Las rocas sedi:r.entarias de arigen marino y las ro

cas Ígneas intr•1sivas ácidas del cretác~co, qtte afl0ran, :•1eron cubie;: 

tas por derrames volc~nicos y prad~ctos piroclásticos del terciario. -

'ie esta :nisma edad, son 'llg•.1nos cuerpos de rocas :Ígneas intrusivas bá

sicas, as{ como las rocas sedimentarias (~reniscas y conglomer'!dos) de 

origen continental que ahi se presentan. Las rocas más recientes son -

del cuaternario y est~n constit~idas p~r ~reniscas, conglomerados y de 

p6sitos aluviales, y alg~~os derrames de basalto. 

Geologia econÓmica. 

Aqui destacan dos aspectos importantes de la geologÍá econÓ~ica: 

1~ minería y la geotermia. (13) 
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, 
Sus recursos mineros, en lo que se refiere a minerales metalices 

están representados por un yacimiento de fierro que se explota en pe--

queña escala. 

De minerales no metalices, dispone de ~lgunos yacimientos de cal, 

en la localidad denominada "El R~deo", a 18 km hacia• el Oriente de la 

cabecera; ~demás existe un yacimiento de mármol al Sureste de la cabe-

cera y otro de cantera en las inmedi;ociones de la misma. (5) 

3.2.6 Suelos. 

Los suelos de tip:> cternozem ocupan el 55 % de SLI territorio y se 

localizan en la parte ::::Jrte; le siguen en orden de importancia los su~ 

los cafés y café rojjzo de bosques, que ocupan el hO% de la superfi--

cie y cubren la parte Sur en los alrededores de la cabecera municipal, 

y el 5 % restante, son suelos de tipo chesnut, localizados en una pe-

queña porciÓn del extremo Oeste. (5) 

Uso actual del suelo: 

Las principales actividades productivas en el municipio dan al -

suelo del mismo, los usos que a continuaciÓn se describen: 

Uso Agr:Í.cola: 

' - En tierras de temporal y humedad con siembras anuales se tienen 

aproximadamente 11,015 ha 

- Se dispone en el municipio de un total de 313 ha para riego, de 

las cuales son sembradas en su totalidad. 

Hay buenas posibilidades de ampliar en 180 ha las actuales super-

ficies de riego. 
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!Jso pecuari:l: en esta ;~ctivi:!ad se emplean aproximadamente 8,834 

ha, de las cuales 1,200 ha son de uso intensivo y 7,634 ha de uso ex--

tensivo. . 
Uso forestal: en esta actividad estan destinadas aproxL~adamente 

14,?26 ha, en las q•1e la especie mas i'T!portante es el pino. (4) 

Los rec•rrsos hidrol~gicos del municipio se componen b~sic~mente -

de los siguientes elementos: 

Ríos: San Grego:-io contin'1aciÓn ''Cobioner" y el de Las Calabazas, 

CO!:!O los m~s import'lntes de C3adal permanente. 

A.rr0yos de ca~1dal per:na:lf~nt.e: La Cebad ita, El D!l!"3.zno, El G~ati--

ping:1e, 2:1 Re'l'Jlca:!ero, Lo:; ?oz0s, El 5altito y Los Sa·1ces. 

~rr'>yos .ie ca·1dal sola~.ente :i'Jr;:ü,e la ~;¡oca de lluvias: 21 Jar.-.-

lillo, La Chcla, Sl Arro.;o je ?iedr::J, Zl ~g,la 'Jelgada, La:; Htülot,a.,, -

fíuertilhs y ~l Pi:lo. 

Otros rec:.l:"so:; nat•ll'al.~:; .so:1: Lagun.'l de Zapotlan, Pres~t de Los Po 

del Agua Jelg-1da y ~lad:üen:,o de Lo:; Ailes. 

' Los problemas mas Lnporta~tes -:rr-= aqu<'!,j3n a los poblad·)5 del muní 

cipio respecto del ag•1a, snn: en algana.s bcalí:ia::!es falta eq'1ipo de -

boJ;;¡beo; en cu.a:1 to a. la cabecera m•mic ipa l El Arroyo ?erre ro pro·.,roc~ i-

n;.mdaciJnes y contamínaci~n, haciend':l fa!.ta des~iarl::> y e:-tt<lbarb. (u) 
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Las principales características de las zonas erosi·::>nadas son las 

sigQientes: todas las zonas erosionadas del municipio, tienen origen -

hi:irir:o y alcanzan un total de 569 ha en lln solo gr;do de deterioro, -

clasificado como de erosi~n fuerte, (h) 

, 
3,3 Aspectos socio-economicos. 

3.3.1 hegimen de propiedad y tenencia de la tierra. 

El municipio de Valentin G6:nez Far:Ías tiene :JJ1'l S:l?Crficie total 

de 31..,338 ha. 

Los predios ubica:l.os dentro de los llmi tes del rr.~micipi.o g,_¡ar:l.an 

actualmente la siguiente situaciÓn legal: 

Propiedad privada, aproximadamente ••••••••••••••••••• 22,~0? ha 

Propiedad comunal, aproximadamente ••••••••••••• , •• , •• no hay 

Propiedad ejidal, aproximadamente •••••••••••••••••••• 11,979 ha 

La propiedad privada,incluye la propiedad p~blica por no disponer 

de la informaciÓn correspondiente. (4) 

3.3.2 IdentificaciÓn y localizaciÓn de ejidos. 

En la figura 1 se muestra la localizaciÓn de los e.jidos en el mu

nicipio de GÓmez Farias. 

-~r.\JE\.A DE í\GRICUlnJII 
IIBLIOT'C~ 
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CUDRO 1. 'lUPEP.?IGIE POR EJIJ05 '[ ~FJHERO 'JE EJrrJAnRIO'l BENZ:FI---

CI~DO.S. 

Eji.lo AcciÓn Hect~reas E,jidata.rios 

Sa.~ Andres Ixtlan dotaciÓn 2,315-00-00 

lra a.'T!p. 402-00-00 274 

2da amp. 348-00-00 

Cofradía :iel Rosario dotaciÓn 573-00-00 34 

lro de Febrero dotaciÓn 176-13-85 29 
, 

1,97u-OO-OO dotacion GÓ~ez Fa.rias 
329 

lra amp. 460-00-00 

El :todeo d0t::1ciÓn 1,533-00-00 60 

Total " 7 ,a 36-1'3-85 726 

F'~"n l;e : ( 12) • 

El procedi:niento estadístico utilizado en el pres.,nte esttdio e3 

cisi~n i?l lJ ~. En :i iseño, ' el ::·.1-' l; regliz~~ion je este 

zo la stg~iente e~presion: 
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N ±(~i si) 
i=l 

n • 
2 2 k 

(Ni s/) N (~) + 'L 
i=l 

donde: 

n • No. de encue~tas = 75 

N • Total de agricul t::>res = 934 
Ejidatarias 726 

Ni No. de agricultores en cada estrato 
2 P. Procíetari::>s 203 

Si = Varianza en cada estrato = 0.25 
, 

d • Precision = 0.10 

z • Confiabilidad = 1.96 

El tamafto de la muestra representativa que arrojo la aplicací¿n -

de est~ formula, rué de 75 encuestas. 

3.1~.2 Diseño del cuestionario. 

El cuestionario se diseño para obtener infarmaci6n sabre los fac-

tares que intervienen en los sistemas agrÍcolas existentes en el m~i-

cipio. El cuestionario ~tilizado consta de 102 preguntas, agrupadas en 

ocho secciones, y son: 

1.- Caracterlsticas generales. 

2.- Tenencia de la tierra. 

3·- Aspectos agron~micos. 

a) ClimatologÍa. 

p) Suelos. 

~--- --~~~---~~------
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e) Preparaci~n del s:¡elo. 

eh) I~plement~s utiliz~dos. 

d) Semillas y la siembra. 

e) Fertílin."ltes. 

f) Malezas y herbicidas. 

~) Plagas e L"lsecticidas, etc. 

4.- Cosecha. 

5.- Comercializaci~n. 

5.- Financiamiento. 

7.- Li:nitaciones al sistema. 

8.- 3ituaci;n s~ci~-econÓrnica. 

).!.¡.) Delirnitaci~:l :iel rna:.-co de muestreo. 

El marco de maest:::eo lo c~nstit11yen los agricultores del munici-· . . . 
pio :ie Gomez Fari-ls, .J~lisc?. :n n·~mero de e,jidatarios y peq_ueños pro-

pie':.ari·:ls, ·1ue forman el :;tél:"C·J de mcle<;treo es de 934; de los cuales, a 

75 de ellos se 
. 

les aplico el c~estiJnario. 
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IV. RE '>'.TL TA l:l5 Y Dl'>C'J5I 01: o 

4.1 Tenencia de la tierra. 

4.1.1 Sector ejidal. 

En el municipio de GÓmez Farfas, al sector ejidal lo componen cin 

co ejidos, que son: San Andres Jxtlan, Co:'rajia del Rosa:-io, lro de --

Febrero, GÓmez Fa:das y El ~o:leo; estos e::1 co:-tjunto cuentan con 

7,336-13-85 ha; ésta superficie represen t.;; el 22 % del total del m·.mi-

cipio. Los ejidatarios beneficiados son 726 en total. 

4.1.2 Pe1ueña propieda:l. 

La pe1ueña propiedad del municipio, esta en manos de 203 pe·1ueños 

propietarios, y éstos cuentan con 27,246-JO-O:J ha; esta guperficie ::-e-

presenta el 78 % de la superficie municipal. 

4.2 ClL~atologia. 

El temporal de lluvias se inicia generalmente en el mes de junio -

con un 93 % de frecuencia. Regularmente termina en septiembre 47 % de 

las veces, en octubre el 35 %. Las lluvias fuera de temporal mas fre--

cuentes son: enero 28 %, diciembre 28 %, mayo 16 %, febrero 8 %. 

El mes de sequía interestival se presenta ·en un 100 % en el mes -

de agosto. Casi la totalidad de las tierras de cultivo en el municipio 

son de temporal. Cabe señalar que en el ejido de El Rodeo no tienen --

problemas de sequía, debido a que son tierras muy humedas. 

Las granizadas tienen una frecuencia del 59 % en agosto, 20% en 

julio, lS % en septiembre, octubre con 4 % y 1 % junio y noviembre. En 
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un 97% de las veces ~·1e se presentan, dejan daños apreciables, sobre 

todo cuando ocurren en la etapa de floraciÓn, ya que es muy difÍcil·--

que se recuperen las plantas. 

Los meses en que se presentan regularmente los vientos son: en j~ 

lío en un 14 %, en agosto 56 %, septiembre 24 % y octubre en un 6 %·. -

En el 97 % de las veces, sÓlo ocasiona acames parciales y totales en -

el 3 % restante. 

Las heladas se presentan regularmente en los meses de diciembre y 

enero, pero no causan daño debido a que los cultivos terminaron su ci-

clo, y en estos meses se esta realizando la cosecha. 

CU~DRO 2. CLL"!Ar:JLOJH. DEL WJNICIPIO. 

Iniéia el Termina el Lluvias f11era 
Meses Granizadas Vientos 

terr.poral temporal del temporal 

enero 28 % 

febrero 8 % 

marzo 4% 

abril 1% 

mayo 4 % lS % 

jL:IliO 93 % 1% 1 % 

julio 3 .t 11% 20% 14 % 

agosto S % 2 % 59 % 56% 

septiembre 47 % 2 % lS % 24% 

octubre 35 % 5 ... 3 % 6 % /0 

noviembre 1 % 7 % l% 

diciembre 23 % 



4.; Características de los suelos. 

4.3.1 TopografÍa. 

CUA~RO 3. TOPCXJRA.FIA DE LOS 5'JEL05 DESTINADOS AL C'JLTIVO. 

TopografÍa Porcentaje 

plano 72% 

ondulado 5 % 

pendiente debil 8 % 

pendiente media 4 % 

pe-ndiente fuerte 11% 
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En el cuadro 3, se aprecia la topografÍa de los sueles destinados 

al cultivo. De ~stos un 28 % tiene problemas; de ~ste porcentaje el --

90 % corresponde a problemas causados por la erosi~n hÍdrica, y des--

pu~s con igual frecuencia~ anegamiento 5 % y salinidad 5 %. Las medi-

das de control que se han tomado, son: surcos en contorno 75 %, adicio 

nar materia org~nica 20 % y terrazas 5 %. 

4.3.2 Textura y Profundidad del suelo. 

La textura del suelo podria mejorarse mucho, si se le diera m~s -

importancia, a la incorporaci~n de residuos de cosecha u otro tipo de 

materia org~ica; practica que no se hace, por considerarla sin impor

tancia o in~til. 

La pedregocidad se presenta con un 15 % de frecuencia; ~sta, afee 

ta al sistema productivo en Un 8 % de manera sensible. 
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CUADRO 4. TSX:TURA Y PRO?TJNDIMD DEL SUELO !\GRICOLA. 

Textura Porcentaje Profundidad Porcentaje 
en cm 

pesada 69% >de 50 82 % 

ligera 2) % de 40 a 50 8 % 

intermedia 8 % de 30 a 40 8 % 

de 20 a )0 2 % 

Como se aprecia en el cuadro 4, ~~ gran porcentaje de las tierras 

de cultivo son profundas, y con una textura pesada en su ~ayoria; pero 

que trabajandolas oportunamente, no se tienen problemas; generalmente 

son suelos planos o con ligeras pendientes. Los suelos mas delgados, -

zon las tierras con pen::lientes medias o f•1ertes. 

CUADRO 5. COLOR DEL SUELO AGRICOLA. 

Color Porcentaje 

negro 49 % 

amarillo 18 % 

café 17 % 

gris 10 % 

rojo 6% 



4.4 Cultivos anteriores y Tipo de e>~lotaciÓn. 

4.L•.l Cultivos anteriores. 

CUADRO 6. PORCENTAJE DE EXPLOTACION, DE CULTIVOS ANTERIORES. 

Monocultivos 

maiz 

sorgo 

alfalfa 

hortalizas 

Asociados 

maiz-frijol 

maÍz-frijol-calabaza 

maÍz-calabaza 

De relevo 

maÍz-garbanzo 

Porcentaje 

68 % 

17% 

4 % 

1 % 

2 % 

4 % 

1 % 

3% 
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Principalmente por tradiciÓn y porque la banca oficial apoya la -

siembra de maiz, es por lo que éste cultivo predomina sobre los otros. 

Adem~s, aproximada~ente en el municipio el 97 % de las tierras de cul

tivo son de temporal, por lo que se hace difÍcil la diversificaciÓn de 

los mismos. 
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El cultivo del sorgo, es el que ocupa el segundo lugar en impor-

tancia despu~s del maÍz. Lo siembran generalmente los pequeños propie

tarios, para consumo de sus animales ~ lo venden a otros particulares. 

La alfalfa y las hortalizas se siembran poco, y se destinan para 

el consumo domestico, ya que las tierras de riego son relativamente -

pocas en el municipio. 

Las siembras asociadas de maiz-frijol 1 maÍz-calabaza, maÍz-fri--

jol-calabaza, son siembras que se hacen generalmente en lomerios y con 

variedades criollas, donde no usan herbicidas, y que se destinan al au 

toconsumo. 

4.4.2 Tipo de explotaciÓn. 

Un 68 % de los productores se dedican a actividades agrÍcolas y -

el 32 % restante son agrÍcolas-ganaderas; ésta ultima, va desde una -

explotaci~n domestica, hasta explotaciones medianas o grandes en algu-

nos casos. 

Cabe señalar q•1e los pequeños propietarios al contar con maquina

ria, transporte para s•1s cosech~s, mayor superficie de la que dispone 

un ejidatario, y en general con m~s recursos, hacen que su explotaci~n 

sea mas integral y por lo tanto mas rentable. 

Las explotaciones agrÍcolas tienen como promedio •ma superficie -

de 8-00 ha y 14-00 ha para las agrÍcolas-ganaderas. 

4.5 Fauna nociva. 

El 80 % de los productores tienen problemas con la fauna silves-

tre y el 20% restante no los tienen Ó los daños son mÍnimos. 



La fauna silvestre nociva en el 52 % de los casos es abundante, -

en un 16 % es media, es escasa en un 28 % y el 4 % no tienen ningun --

tipo de fauna. 

CUADRO 7• PRINCIPALES TIPOS DE FAUNA NOCIVA. 

Nombre 
, 

comun Nombre cient:Ífico % de 
, 

aparicion 

rata Rattus rattus 33 % ------
ardilla Sciurus vulgaris 26% 

jabalÍ Sus scropha 11 % 

tuza Aguti ~ 11 % 

zanates Quiscalus macrorus 8 % 

tejon Meles taxus 6 % ----
conejo Lepus cuniculus 5 % 

4.6 PreparaciÓn del suelo, Siembre y Tipo de tracciÓn. 

La maquinaria para hacer la preparaci~n del suelo y la siembra es 

propia en el 56% de las veces, maquilada en un 39 %, rentada el 3 % y 

prestada el 2 %. 

El 100 % de los productores preparan los suelos, y no lo hacen --

caando se utiliza la coa por ser terrenos cerriles. 

Quienes no us~n maquinaria para preparar los suelos, lo hacen con 

tronco y son el 10 % del total. De ~ste porcentaje el 40 % no usa la -

maquinaria, por cara o no tener dinero para pagarla, y el 60 % por ser 

terrenos pedregosos Ó con pendientes muy pronunciadas. 
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Para la siembra se utiliza maquinaria en el 88 % de los casos, el 

tronco en un 11 %, y manuaL~ente en el 1 % de las veces. 

Como las tierras del municipio son de temporal, la ~poca de siem-

bra se inicia generaL~ente con las primeras lluvias, que son en junio 

en un 92 %, en mayo el 4% y en julio el 4 % restante. Por lo que el

m~tcdo de siembra es: en seco 7 %, a tierra venida 90% y en h~edo --

el 3% restante. 

El 98 % de las siembras son de cultivos anuales y sÓlo el 2 % de 

perennes. El 98 % de los cultivos estan arreglados en surcos y el 2 % 

en melgas. 

CUADRO 8. PP.EPA.."!,ACION DEL '>'JELO, SIE:18Rf\. Y TIPO !JE TRAGCION. 

Labores ene feb mar abr may j~~ . jul Mecanica Animal A mano 

barbecho 1 % 7 % 26 % 50 % 14 % 2 f, 90% 10 % 

rastreo 6 % 10 f, 10 % 74 % 95 % 5 % 

cruza 7 % 7 % 86 % 94% 6% 

desvare 5 % 40 fo 43% 12 % 26% 74 % 

siembra 4% 92 % 4% 88 % 11% 1 % 

inc~ mat. 4 % 10 f, 31 % 55 % 67 % 33 % 
organica 



40 

4.7 Semillas usadas. 

El 78 % de los productores utilizan semillas mejoradas y el 22 % 

restante criollas. Del porcentaje que utiliza mejoradas, el 68 % lo 

hacen porque rinden m~s, el 15 % porque se las recomiendan y el restan 

te 17% porque aguantan mejor las plagas, la sequía, el acame y no es 

necesario hacer escardas. Del 22 % que no usa semillas mejoradas, es -

porque: son caras para el 35 %·de los productores, y al 65% le pare--
, 

cen mas adaptadas al clima las criollas. Los productores que utilizan 

las semillas mejoradas, compran estas por ciclo en un 100 %; en el ban 

colo hacen el 70% y el 30% las compran en la distribuciÓn local. --

Quienes utilizan semillas criollas, las toman en un 100 % del cultivo 

anterior. 

CUADRO 9. CARACTERISTICAS DE LAS SEMILLAS DE SIEHBP.A. 

Cultivo Variedad Densidad de siembra % de uso 

mafz B-810 20 - 25 kg/ha 28 % 

maiz B-830 20 - 25 kg/ha 27% 
r 

B-555 20 - 25 kg/ha 21% ma~z 

t criollo 18 - 25 kg/ha 19 % ma~z 

, 
B-15 maiz 15 - 18 kg/ha 3 % 

mafz B-840 20 kg/ha 2 % 

sorgo BR-64 18 - 25 kg/ha 86% 

sorgo B-815 18 - 25 kg/ha 14% 
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Corrn se aprecia en el cuadro 9, la densidad de siembra mas usual 

esta entre los 20 y 25 kg/ha para el maiz. Para el sorgo la densidad -

es de 18 a 25 kg/ha. 

Las variedades de frijol y calabaza que se utilizan son criollas; 

para el frijol se usan de 1 a 2 kg/ha, en asociaciÓn con el maiz crio-

/ 
, , 

llo; para la calabaza se usa 1 kg ha, ta~bien en asocia~ion. Ya sea --

frijol o calabaza se destinan al autoconsumo; ~stos cultivos se escar-

dan y no se utilizan herbicidas. 
, 

Las distancias entre surcos y entre plantas mas us•.1ales para el -

maiz son de 80 - 15 cm con el 21 % de uso, de 80 - 20 cm con un 3u % 

de frecuencia y 80 - 30 cm con un porcentaje del lu %. 

Para el sorgo no hay preferencia clara para las distancias usa---

das; se ~tilizan de 70 a 30 cm entre surcos y de 2 a 15 cm entre plan-

tas. 

u.3 Abonos y Fertilizantes. 

4.B.l Abonos. 

C'JAJRO 10. ABONOS ORGANICOS ~- LO'l S'JELOS AGP.ICOLAS. 

Tipo de abono Porcentaje Dosis de aplicaciÓn con porcentaje 

bovino 75 % lOO - 500 kg/ha 37 % 

gallinaza 16 % 600 - 1,500 kg/ha 41 % 

basura 6 % 1,600 - 3, 000 kg/ha 9 % 

cerdo 3 "' ,~ de 3,000 kg/ha 1) % 
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El 39 % de los agricultores han aplicado alg~n tipo de abono al -

suelo. 

s;lo la gallinaza se compra; los demás tipos de abono resultan de 

limpiar sus establos o corrales. Se aplican al voleo en un 33 % y en -

montones que después distribuye el tractor en el barbecho en un 67 %. 

4.8.2 Fertilizantes. 

El 98% de los agricultores utilizan los fertilizantes y el 2% -

no lo hacen porque les parecen caros. 

El total de los agricultores, que en la sie~bra utilizan el trac

tor, depositan el fertilizante en ba3da; de las siguientes aplicacio-

nes, el 88 % lo hacen mateado y el 12 % en banda. 

El 85 % hacen dos aplicaciones, el 8 % tres y el 7 % una. 

Los agricultores, especialmente los ejidatarios, utilizan el fer

tilizante que se les dá (generalmente el más econ~mico), sin saber si 

es el adecuado Ó en la cantidad suficiente. 

'CUADRO 11. FUENTE, D05IS Y PORCENTAJE DE A.PLit:ACION DE LOS FERTI-

LIZANTES. 

Fuente Dosis % de aplicaciÓn 

sulfato de amonio 250 - 350 kg/ha 31 % 

nitrato de amonio 200 - 250 kg/ha 4% 

urea 230 - 300 kg/ha 32 % 
superfosfato triple lOO - 150 kg/ha 26% 

fosfato diamonico 130 - 160 kg/ha 7 % 
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4.9 Malezas. 

4.9.1 Tipos de malezas. 

El 96 % de los productores se ven afectados por las malezas y el 

4 % de ellos no tienen problemas. Las malezas son ~bundantes en el 

84 % de los casos, media en el 8 % y en un 8 % son escasas. Es necesa-

rio hacer notar que algunos productores consideran escasas las malezas 

debido al uso de los herbicidas. 

CUADRO 12. PRINCIP~.LES 11ALEZAS EN LOS GULTIVCJS. 

Nombre 
, 

comun 

taco te 

chayotillo 

pastos 

aceitilla 

que lEe 

hu.izapol 

gordolobo 

chica lote 

fre::;adi lla 

tomatillo 

Nombre cientifico 

Sijhüa mexicana 

Sicyos .3ng,1la tus 

V'lrias SPO 
~ 

Videns leucanta 

knaranthus 1EE 

Xanthi:.l!!l ~ 

Gnaphaliun ~ 

Ariiíe::tone ochrol-:!!tca 

Fra~aria ~ 

Ph•1salia acuz'lina ta 

ISCUELA DE AGRtCUl T\W 
e18L10T¡;;C' 

% de 
. . , 

apar~c1on 

34.}3 f, 

31.:?5 % 

16.118 f, 

6.,'38 f, 

s.oo% 

3.13 % 

0.62 % 

0.52 % 

0.52 % 

0.52 % 
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4.9.2 ~ontrol de malezas. 

4.9.2.1 ~ontrol quimico. 

El 100 % de los agricultores realiz~~ control de malezas, ya sea 

con herbicidas en las variedades mejoradas o con escardas en las crio-

llas. 

El control de las malezas se inicia en la presiembra en un 5 %, 

en la siembra se hace el 18 %, en la postsie~bra se controla el 61 % y 

en la lra escarda el 16 % restante. 

El control de las malezas lo terminan en la siembra el 16 %, en -

la postsiembra el 50%, en la lra escarda el 4 %, en la segunda escar

da el 11.5 %, en la floraci;n el 11.5 % y en otras etapas el 7 %. 

El 64 % de los agric:ul tores siembran Únicamente variedades rd.bri

das de maiz; en ~stas, utilizan sola~ente herbicidas para controlar -

las malezas; sin hacer ninguna escarda, ya que ~stas varieda::les tienen 

mejor sistema radical, que evita el acame; además, cuan::lo se aplican -

herbicidas, se forma una capa que impide la emergencia de malezas, y -

si se hicieran las labores culturales, se removerÍa dicha capa. 

<:TJADRO 13. PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONTROLAR LAS MALEZ~.S. 

Producto quÍmico % de uso Dosis 

p:dmagram 500 38 % 2 - 3 litros 

gesaprim 500 30% 1.5 - 3 
, 

litros o 2 - 3 kg 

ester~n 47 14% 1 - 2 litros 

gesaprim combi 12% 1.5 - 3 litros • o 2 ~ 3 kg 

gesaprim 50 6% 1.5 - 3 litros 
. 
o 2 - 3 kg 
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De los productos que aparecen en el cuadro 13, siempre se mezclan 

dos Ó tres de ellos, 7 la mezcla más com~ es la de gesaprL~ 500 con -

pr:magr~~ 500, con una frecuencia del 45 %. 

U.9.2.2 Control m~canico. 

El 15 % de los agricultores controlan las malezas con escardas, -

ya sea con tronco Ó tractor; ~ste porcentaje casi en su totalidad es -

en las variedades criollas. 

El 21 % de los prod11ctores hacen escardas en las variedades crio

llas, y aplicaci:mes de herbicidas en las h:Í.bridas. Las criollas es ne 

cesario escardarlas, para enterrar malezas y al mismo tiempo darles 

tierra, l evitar el acame, ya que su sistema radical no es tan bueno -

como en las variedades hÍbridas; además, como las criollas se siembran 

general~ente en terrenos con pendiente o pedregosos, se escardan con -

tronco. 

CUDRO 14. EPOC.\ ~E ES~~:l.'111.S E IMPIL"'E:iTOS P.I!~'L!. E'lC~RJ.~.R. 

junio Jllio agosto septiembre 

lra escarda 32 % 64 % 4 % 

2da esca::-da 53 % 41% 6 % 

Tractor 2.9 % Animal 65 % Mantlal 7 % 

lra escarda 33 ¡, 59% 8 % 

2da escarda 21 % 68:; ¡o 6% 

Jra escarda 100;; 
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No se hace una labor especial para dar tierra, ~sto se consigue -

c~n las escardas. 

El n~ero de escardas que se da.'1 a los cultivos, depen:ie de las -

con:iiciones del terreno y del grado de infestaci~n. Del total de quie-

nes escardan, el 33 % hacen una, el 63 % hacen dos y el l % hace tres 

escardas. Con tractor se hacen el 28 % de las escardas, con animales -

el 65 % y manualmente el 7 %. 

4.10 Plagas y Enfermedades. 

El 85 % de los productores tienen plagas que disminuyen sus ren-

dimientos. De ~ste porcentaje, el 74% combaten regularmente a las pl~ 

gas; aunque de ~stos un 5 % sÓlo aplican insecticidas para evitar o --

prevenir las plagas, sin saber si las hay. 

El 19% no las combaten porque no las hay, y el 7% dicen que no 

es costeable por haber muy pocas. 

4.10.1 Plagas del suelo. 

CUADRO lS. PLAGAS DEL SUELO Y SU 'CO!ITROL QUIMICO. 

Nombre com~ Nombre cientifico 

gallina ciega Phyllophaga rugosa 

diabrotica Diabrotica longicornis 

gusano de alambre Melanotus ~ 

Insecticidas y dosis 

furad~n 20 a 25 kg/ha 
Ó 1 1/ha 

oftanÓl 20 a 25 kg/ha 

lorsba~ 20 a 25 kg/ha 
o 1 a 2 1/ha 

volatÓn 20 a 25 kg/ha 

basudin 20 a 25 kg/ha 
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El 79 % de los agricultores tienen problemas con las plagas del -

s~elo. De éstos el 12 % no las controlan por considerar que no es redi 

tuable ni necesario y el 88 % restante si las corr.baten. Los insectici-

das mencionados en el cuadro 15 n'J se utilizan para una plaga especi--

fica, sino que se usan indistinta::~ente. 

La frecuencia con q•.le las plagas del suelo se prese.mtan son: la -

gallina ciega 60 %, diabrotica 29 % y gusano de alambre 12 %. 

4.10.2 Plagas del follaje. 

El porcentaje es m•.lcho menor que para las plagas del suelo, con -

el 48 % de los agricultores con problemas de plagas del follaje; de ~s 

tos el 56 % si las combaten. 

Las plagas, insecticidas y dosis son las mostradas en el cuadro -

16. Las frecuencias de apariciÓn de las plagas del follaje son: el gu-

s~no cogollero 90 % y gusano soldado 10 %. 

C1JADRO 16. PLAG.~S D~L FOLLAJE: Y S!J CONTROL ~'JI?HCO. 

, 
Nombre comun Nombre cientÍfico 

gusano cogollero 3podopt€ra frugiperda 

gusano soldado Pse•.ldaletia uniouncta 

Insecticidas y dosis 

P• mé~ilico 25 kg/ha 
Ó 2 a 3 1/ha 

sevin S a 10 kg/i:a 

dipterex 2 1/ha 

P• métilico 25 kg/ha 

folidol 25 kg/ha 
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4.10.) Otras plagas. 

El gusano elotero (Heliothis ~) se presenta en un 16 % de los -

casos y de ~stos, un 42 % de los productores consideran que no es nec~ 

sario su combate, ya que los daños son mÍnimos; y el 58 % si lo comba-

ten con parathiÓn mitilico 25 kg/ha. 

La espiga del maÍz es atacada por el frailecillo (Xacrodactylus -

EEE), con una frecuencia del 11 %, pero no es combatido por considerar 

que los daños son mÍnimos. 

4.10.4 Enfermedades. 

El 13 % de los productores tienen problemas con el chahuixtle, en 

el cultivo del maiz. No se hace nada para controlarlo, porque ignoran 

sus causas. Y como no es un problema grave, tampoco se les ha dicho --

como evitarlo. 

Ocacionalmente se presenta el "cuervo" o "huitlacoche" ('Jstilago . 
maydis) en el cultivo del maiz. Tampoco se hace nada por evitarlo, por 

ocacionar daños mÍnimos. 

4.11 Cosecha. 

4.11.1 Precosecha. 

SÓlo el 45 % de los agricultores realizan alguna labor de preco-

secha, y de éste porcentaje el 94 % cortan hoja,. el 3 % despuntan y el 

3 % restante hacen el doblado. Las dos primeras labores son para obte

ner forraje y la ~ltima es cultural. 
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4.11.2 Forma y E~oca de cosecha. 

A ~ano, con pizcalon, se hace el 31 % de la cosecha y el 69 % re~ 

tante se hace con ma::;:linaria. 

Cua,do la cosecr~ se levanta a mano, se hace por medio de pizca--

dores contratados el 35 %, con familiares el 48 %, con amigos el 13 % 

y el 4 % lo hace él ~ismo. 

Cu~,do se cosecha con maquina, el 96 % la maquilan y el 4 % la --

hacen con maquinaria propia. 

Los meses en que se hace la cosecha son: noviembre 2 %, diciembre 

39 %, enero 54% y en febrero el 5 %. 

4.11.3 Destino de la cosecha y Rendbliento por ha. 

CUCRO 17. DESTI:iO DS 1..1\. COSECH!\. 

Destino de la cosecha 

auto-cor.sw:1o 

alimen~o al ganado propio 

venta a ~articulares 

venta a cona supo 

, 
Maiz 

14.63 % 

11.79 % 

4.65 % 

68.9L %. 

Sorgo 

50% 

50 % 

En el caso del sorgo, se sied::ra sÓlo por algunos peq\ler,os propi!; 

tarios, y la cosecha la destinan para alimentar a sus animales o la --

venden a otros peq\leños propietarics. 



tUADRO 18. RENDIMIENTO POR HECTAREA. 

Porcentaje 

25 % 

54 % 

21 % 

Años buenos 

1.0 - 3.0 t 

3.5 - s.o t 

5.5 - 8.0 t 

4.11.4 Destino de los esquilmos. 

So 

Porcentaje ~ños malos 

15 % nada- 0.4 t 

44 % o.5 - 1.0 t 

41 % 1.5 - 4.o t 

El 34 % de los esquilmos se venden, el 5 % se incorpor~n, el 49 % 

se destina al ganado propio y el 12 % restante se queda en el campo, y 

lo que queda en el terreno para el siguiente ciclo se que~a. 

Solamente el 44 % de los agricultores al~acenan esquilmos. De ~s

tos el 61% tienen almacen rustico, un 24% lo almacenan en costalera 

ya molido, el 9 % lo empacan, un 3 % tienen bodegas y el 3 % hacen me-

nos. 

4.12 Financiamiento. 

La banca financia al 76% de los agricultores; la mayor parte co

rresponde a Banrural. 

El 60% de los agricultores dicen estar conformes con los cr~di-

tos y el 40 % no lo estan. Las razones de su inconformidad son: cr~di

tos inoportunos 38 %, insuficientes 23 %, intereses altos 31 % y por -

Último para el 8 % las cuentas no son claras. 

Para los pequeños propietarios, los cr~ditos de Banrural son insu 

ficientes y a cuentagotas; por lo que recurren a otras instituciones -

como son: Banamex, Serfin y Bancomer. 
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4.13 Factores que li:nitan la prod•.lcci~n. 

CUADRO 19. PRINCIPALE'3 FACTORES QUE LIXIrft.N LA. PRODUCCIOtf. 

AgronÓmicos Extra-agron~mic~s 

cli:na 64 % créditos 43 % 

plagas 23 % comercializaciÓn 11% 

malas semillas 7 % insumas caros 11% 

suelos 1% intereses altos 11% 

malezas 1% infraestructura 11% 

erosi~n 2 % 
, 

asistencia tecnica 9 % 

pendiente 2 % precios de garantia 4 % 

El contar con transporte para la cosecha es un factor extra-agro-

némico i'Tl¡:ortant,e a considerar, además de los ya señalados, ya qt:e el 

68 f, de los prod•1ctores pagan por éste concepto. 

Por tanto, la distancia ·=t•.le hay que trasladar la cosecha y los i!:_ 

sumes, viene a ser otro factor importante que hay q•1e tener en cuenta. 

El 51 % de los ¡:¡rod:.lctcres tienen que recorrer 1111.a distancia de -

0.10 a ).O km de su parcela al centro de distribuciÓn de ins>.L-nos; el 

45 % recorren de 4 a 9 km y el 4 .'t de 15 a 30 km. 

ISCUELA DE AGRICULTUW"' 
1181.10TkC.~ 
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CUADRO 20. C.t.R.ACTERISTICAS DEL TIPO DE TRANSPORTE PAR~ M COSECHA. 

Propio 

Rentado 

CarretÓn 

c0n anirnales 

1 % 

Animales Pick-up T.roca 

ll'Í> 8 % 

1 % 

8 % 

67 % 

Remolque 

con tractor 

h % 
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V. CONCLUSIONES Y RECONENDACIONS'5 

~e ~cuerdo a la L~vestigaci~n que se realiz~ en el municipio de -

G~mez Fa::Ías, para determinar cuales son los sistemas de pr()d•.tcci~n --

agrÍcola que se practican, se pueden establecer las siguientes conclu

siones: existen en el municipio cuatro sistemas de producci6n agrÍcola 

bien dei'i;'lidos 1 que son: 

1) 3ecano Intensivo. 

Este sistema es el más caracteristico de la regi~n, 
. 

q:.te es basica 

mente de te;¡¡po::-al. Lo3 culti•1os q•1e se p:rod•.1ce!1 generalmente son el --

mah y el so::-g:>. El ;.:so de insecticidas, herbicUa:;, fertilizantes y -

semillas me.jonias e>t~ generaliza:io. Coma tambi;n la utilizaci6n de -

maq·linaria para preparar los suelos y cosechar. 

Este sistema se realiza en terrenos planos o semiplanos. Los ren-

dit!!i~nt'J:; son b!.lenos. L~ ~ay')r parte de la cosech-1 se de3tir.a a la co-

l!tarci3li.:aciÓn, dejando un peqt1e?lo porcent-?..je p .. ~ra su consumo y de sus 

animales. 

2) Sistema de Asociaci~n. 

Este es un sistema inpo::-tante Je producci~n en el municipio; se -

, / - -realiza e;1 areas de te:nporal. Las asociaci0nes :-nas CQr;'l!lnes son: maiz--

frijol, :;;aÍz-calabaza y ma:Íz-frijo:-calabaza. A:pi se utilizan solamen 

te •rarie::ades criollas. Se siembran e:1 terren:>s con pendientes medias 

o f'lertes; d()nde sola:;en':.e se pue:ien preparar los s•.telos c()n tiro, ya 

q·.1e el tractor no p•.1eie en':.rar. 3e fertiliza normal:nen:e d()s veces; en 
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la primera escarda y en banderilla; éste se aplica mateado. No se uti-

lizan herbicidas; las m9lezas se controlan con escardas. La cosecha se 

realiza a mano. El frijol y la calabaza casi en su totalidad se desti-

nan al autoconsumo; el maiz se vende la mayor parte, 

3) De riego. 

Lo que se cultiva b~sicamente con éste sistema es alfalfa y hort! 

lizas; aunque en superficies relativamente pequeñas. Los insecticidas, 

herbicidas, fertilizantes son caracteristicos. Los terrenos donde se -

realiza éste sistema, son planos; por lo que se utili.za maquinaria pa-

ra preparar los suelos. La cosecha de la alfalfa se destina para la a-

l~~entaciÓn de los ani~ales propios y los excedentes se co~ercializan. 

Las hortalizas son para autocons'.L"!IO y se comercializan los excedentes. 

4) El 'Coamil. 

En éste sistema, 'se utiliza la coa Ó azadÓn; porque se tra!)aja en 

terrenos con fuertes pendientes; por lo que ademas se tienen problemas 

con la erosiÓn. La profundidad promedio de la capa arable es de 30 a -

40 cm. Se siembra maiz solo, pero tambien suele asociarse con frijol o 

calabaza; todas las semillas usadas son variedades criollas. Se hacen 

una o dos aplicaciones de fertilizante; se aplica mateado. Cuando el -

maiz se siembra solo, se hacen aplicaciones de herbicidas. La cosecha 

se realiza a mano. 

UCUEl.A DE fiGRICULTUit 
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En la region es necesario realizar trabajos de iavestigaciÓn, co-

mo son: identificar ~ obtener variedades mejoradas bien adaptadas a la 

regiÓn, y de buen rer.iimiento§ conocer el tipo, dosis y época de apli

caciÓn de los fertilizantes; la dosis Óptima de herbicidas e insecti-

cidas y la ~poca oport:ma de aplicaciÓn. 

Por otra parte es necesario que se incrementen las obras de infra 

estructura; q~e en el medio agropecuario serian las destinadas a la -

perforaciÓn de pozos profundos y la construcciÓn de represas, princi--

palmente; estÓ con el fin de incrementar de incre:nentar las 
. 
are as de -

riego; además, con estas obras se estaría en condiciones de poder di--

versificar l::~s cultivos existentes, ya que el maÍz ocupa la mayor par-

te de las tierras laborables, y en muchos de los cas?s no es rentable 

su explotaciÓn. 

Es necesario hacer una div•.llgaciÓn entre los agricultores sobre -

las ventajas y beneficios q'le ·se pueden obtener, '11 hacer practicas a-

grÍcolas qtJ.e r.tejoren 3ño con año s:1s tierras; estas practicas p•1eden -

ser: adicionar reguli.::men te alg•m tipo de materia organica; barbechar 

inrnedia':.amente despu~s de la cosecha; analizar S'.lS tierras peri~dica--

rnen~e, para saber en :pe condlc i:mes es tan y q11e hacer para mej:Jrarlas. 
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